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LA ENSEr:JANZA DE TEORIAS SOCIALES EN LA ESCUELA 
NACIONAL PREPARATORIA DE LA UNAM EN EL PLAN DE 

ESTUDIOS 2005: Una Propuesta Pedagógica. 

INTRODUCCiÓN. 

El Bachillerato, en algunos paises, tiene un carácter propedéutico y sus 

finalidades son. a un tiempo. formativas, propedéuticas y orienladoras. En 

México, dentro del Sislema educativo, corresponde al Nivel de Educación Media 

Superior, esta preparación universitaria se presenta bajo dos modalidades: la 

Preparación Terminal (Bachillerato Especializado o Tecnológico) y la 

Propedéutica (Bachillerato General). Aunque existe una tercera , que seria 

bivalenle, en la cual, además de cursar el Bachi lleralo Propedéutico, al alumno 

se le dota de destrezas de Carácter Técnico, (como es el caso de la ENP de la 

UNAM), 

Es decir, en algunos casos es Terminal de Estudios y base para la 

incorporación de los estudiantes al sector productivo, mientras que para otros, 

es la base Propedéutica para ingresar a estudios de Nivel Superior, 

En este Nivel de Ensel'\anza ubicamos a estudiantes entre los 15 y 19 al'\os 

de edad (adolescentes), quienes tienen que definir su vida profesional futura , a 

partir de los conocimientos académicos adquiridos hasta esta etapa, 

Uno de los retos, en este nivel de ensel'\anza, es proporcionar a los 

estudiantes, como miembros de una sociedad, los recursos adecuados para 

ampliar y enriquecer sus propias potencialidades, con el fin de crear una 

actividad positiva frente al propio trabajo y revalorarto en cuanto a la expresión 

de su personalidad ; conscientizarlo de las situaciones coyunturales, que a nivel 

nacional e internacional, se presentan y de los retos a los que deberá responder. 

Esto implica que se debe determinar el tipo de conocimiento necesario o básico 

para su formación futura , 

Gran parte de los jóvenes al no poder combinar la escuela con el trabajo 

van quedando rezagados del Sistema Educativo, reduciendo, así. sus 
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posibilidades de superación profesional y se incorporan al mercado de Irabajo 

antes de los 20 al'los de edad, refugiándose, principalmente, en la rama de 

Servicios (Sector Terciario), para desempel'lar roles económicos marginales y 

competir por empleos que no necesariamente están ligados a un tipo de 

capac~ación especifica o a una experiencia indispensable . 

Por lo que , el mundo del ser humano es el mundo de las re~ciones 

sociales, el individuo como ente social se encuentra inmerso en un quehacer 

social. Sus vivencias cotidianas dentro de cada ámbito o circulo. en un tiempo y 

espacio determinados, lo van ubicando en el rol social de otros yesos otros, a 

su vez, en el de él mismo , lo que le permite desarrollar una conciencia de su 

propia existencia como individuo y como parte de un grupo. 

Al validar nuestra existencia en ese mundo social creamos una 

sistematización del conocimiento, que se enmarca dentro de la ciencia: en 

comprender y explicar los patrones de comportamiento del ser; en el campo de 

conocimienlo de las Ciencias Sociales; pero también, en el conocimiento de 

normas y valores, emociones y sentimientos que se nos ensel'la y vamos 

aprendiendo. 

Al partir de hechos particulares podemos generalizar patrones de 

comportamiento en ta vida de todos, dentro de una sociedad, ya que somos 

reproductores y creadores de costumbres, hábitos, tradiciones, normas. etc., de 

un mundo social. 

Para llegar al conocimiento y explicación de la realidad social, su 

conformación, desarrollo y caracterislicas, las Ciencias han tenido que 

fragmentarse en los diversos aspectos que la componen, los hombres a lo largo 

de la historia han tenido que especializar su conocimiento para poder 

entenderla, debido a la complejidad y variedad de los fenómenos que se ofrecen 

para su estudio. 

Esa especialización cientlfica que se acentúa en las Ciencias Naturales (a 

través de la historia de la humanidad), se hizo patente en las Ciencias del 

Hombre o Sociales, y su método y desarrollo, con un cuerpo de conocimientos 

propios, se generó bajo un estudio sistemático y causal de los fenómenos 
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sociales que se presentan siempre bajo una causativa múltlple a la luz de la 

Sociología , Economía , Derecho, Antropoklgía , entre otras, como Ciencias 

Sociales, que inducen al análisis, e)(plicación, descripción y cuestionamiento 

objetivo de cualquier forma de vida grupal (familia, comunidad) y sus productos 

correspondientes (tradiciones, oostumbres, valores étioos, estétioos), de ese 

conte)(to llamado "sociedad", y por lo tanto, de los grupos sociales oon intereses 

comunes o oontrapuestos, y sus interrelaciones armoniosas o conflictivas, con 

sus roles y funciones, 

El hecho de que el oonocimiento sea una construcción social también 

signifICa que es socialmente posible tener un conocimiento más válido, El 

hombre va generando una oonciencia de su e)(istencia y la va comprendiendo, 

en el momento que conoce ~ e)( istencia de otro y la comprende, se reconoce a 

si mismo oomo ser independiente y dependiente dentro de una sociedad. 

El individuo desde el momento que forma parte de un conte)(to social va 

desarrollando caracteristicas personales, ya sean de adaptación o de integración 

al grupo que pertenece (sea la familia , grupo de amigos), bajo la práctica de 

ciertas actividades (experiencia) va aprendiendo patrones de comportamiento. 

La primer tarea, política e intelectual, del científioo social consiste, hoy en 

dla, en poner en claro los elementos del malestar y la indiferencia 

contemporáneos, asi las Ciencias Sociales se están oonvirtiendo en el común 

denominador de nuestro periodo cultural. 

La creación de las múltiples disciplinas, en las Ciencias Sociales, fue parte 

de! intento general del siglo XIX, en el nivel de la estructura organizacional, con 

el fin de e)(plicar, analizar y comprender un conte)(to sociocultural determinado, 

que tendió a la especialización de cada disciplina, para obtener e impulsar el 

conocimiento objetivo de la realidad, con base en descubrimientos emplricos (lo 

contrario de la especulación)'. 

El estudio de las Ciencias Sociales facilita que el alumno ponga en práctica 

acciones que le permitan el análisis cientifico y la comprensión de los 

' ,;d.. WaU<1'S1~lII. Immanuel, (2003)Abrlr lusCiencj¡;s Social.ts. 
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fenómenos sociales a fin de ubicarse en su tiempo y contexto , y explicar éstos 

como procesos dinámicos e históricamente determinados. 

En las últimas décadas la Comunicación Científica de Coloquios y 

Conferencias tendió a reclutar a sus participantes de acuerdo a su objeto de 

estudio conCfeto y deliberadamente a ignorar las fronteras disciplinarias, pero las 

clasificaciones detalladas varían de país a país y a menudo de Institución a 

Institución.2 

Asimismo, para la globaliZación económica, la nueva función de la 

educación era atender las demandas empresariales en el contexto de la 

capacitación, insertando eficiencia y calidad. lo que generó nuevas instituciones 

en todos los niveles. Se crean Instituciones que tuvieran la capacidad de evaluar 

y certificar los procesos institucionales, como son: el Centro Nacional de 

Evaluación (CENEVAL) para el Nivel de Educación Media Superior; la Carrera 

Magisterial para los profesores de la SEP, que pretende la ProfesionaliZación de 

la Docencia; la especialiZación por Áreas de Conocimiento para los Profesores 

del Bachillerato de la ENP (a partir de 1987 en la UNAM). 

Si la misión de la Universidad es la de Docencia , Investigación y Difusión 

de la cultura , entonces, la ensel'ianza-aprendiZaje debe tenerse como un 

proceso continuo en donde los Programas de Estudio enmarquen la formación, 

la preparación y el desarrollo de los alumnos y profesores. caracterizado por las 

actitudes. valores y habilKlades, que han de desarrollarse en el aula , bajo un 

enfoque teórico-metodológico , necesarios para la ensel'ianza. 

El Docente debe aprender a sintetiZar. identificar y clasificar las habilidades 

que el alumno va desarrol lando, para que a su vez él, mismo pueda identificarlas 

y poder apoyar su desarrollo . Esto implica que el docente deberá planear su 

curso con base en indicadores y variables que delimiten : el Peñll del Docente; el 

Perfil del Alumno: y, las habilidades y valores que deberán desarrollar, tanto el 

Profesor. como el Alumno. 

Es necesario dotar al Docente de las herramientas teórico-metodológicas 

para el desarrollo de su práctica , bajo las condiciones reales en las que se 
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genera la misma, como por ejemplo, dentro del ámbito universitario la 

masificación de la educación muchas veces imposibilita que el educador aplique 

técnicas para poder cumplir completamente con los objetivos: impartir 

conocimiento y difundir la cu~ura . 

La educación , a través de un currículo establecido, nos ha venido 

formando desde la nil'iez; el proceso de socialización que se inicia con la familia , 

en diversos espacios sociales y posteriormente en la escuela, tiene como una de 

sus funciones: garantizar la reproducción ideológica dominante, el individuo 

aprende lo que la sociedad le exige , a partir de la cual nos vemos insertos dentro 

de un sistema que ha ido determinando nuestros roles, para reproducir un patrón 

de comportamiento socialmente esperado; así , la realización de los roles ha de 

ser aprendida y sentida como correcta . Los individuos se van formando bajo una 

conciencia reprimida en una sociedad basada en relaciones de dominación , en 

donde el espacio educativo reproduce en las conciencias de sus actores, los 

discursos más diversos. 

En este sentido, con base en el ' Psicologismo sociológico' de Gabriel 

Tarde3. el hombre en sociedad va transmitiendo de manera consciente e 

intencionada formas de conducta , ya sea de manera informal (dentro del ámbito 

social o familiar en el que se desenvuelve el individuo) o de manera formal (de 

modo estructurado en Instituciones, como son las escuelas). 

Esto implica que la actividad docente se realiza en un contexto social e 

histórico determinado y que nos obliga a reflexionar sobre la práctica docente: el 

rol que juega, los elementos que intervienen en ella y las medidas necesarias 

que pueden o deben adoptarse para mejorarla . 

Se ha manifestado la urgencia de establecer marcos teóricos y 

conceptuales, acerca de las condiciones en las que se produce y reproduce el 

conocimiento cientifico y social en las aulas universitarias, y por lo tanto , las 

mismas en las que se produce y establece la Práctica Docente. 

También. es necesario considerar cómo se da la construcción social del 

conocimiento y la forma de su transmisión, es decir, el enseñar. Aqul surgen 

• ifr .• T,mosheIT. Nicholas S La T~OIÍi> Sociológj«s. p_lOO 
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otros cuestionamientos: ¿que enseñar?; ¿cómo enseñar?; ¿a quién se enseña?; 

¿para que se enseña?; ¿bajo mecanismos de control social creados por la 

misma humanidad o bajo mecanismos que permitan el desarrollo y creatividad y 

avance de la misma humanidad? 

Definir, delim~ar o explicitar ¿cuál es el significado de las Ciencias 

Sociales en nuestro tiempo?; ¿que papel estan jugando dentro de léI 

construcción del conocimiento social?, ¿hacia dónde queremos dirigirlas? (y 

dirigir tambien implica al individuo mismo) ¿que bases científico-sociales le 

ofrecemos y debemos dar al estudiante de Bachillerato en su formación 

integral?, ¿qué tipo de estudiantes estamos formando y debemos formar en el 

Nivel de Educación Media Superior?, ¿que habilidades generamos y podemos 

desarrollar en los estudiantes?: y algunos otros son cuestionamientos 

indispensables de plantear en el quehacer educativo. 

Cambiar, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la repetición de 

saberes, previamente establecidos, por la comprensión, reflexión y análisis 

critico del conocimiento, dándole un sentido y significado teórico y práctico. es 

ya inev~able y necesario en este momento, la pregunta ahora sería , ¿cómo?; es 

decir. enfocarnos en la fonna , pudiéndose tomar como una respuesta al 

Constroctivismo, podría tomarse como una "moda educativa" o como la 

respuesta y solución pedagógica : implica también considerar la construcción de 

un nuevo currlculum donde se contemple un cambio estructural de los factores y 

elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. a partir de un modelo 

didáctico fundamentado en un marco teórico-metodológico, es crear nuevas 

formas de analisis y estudio de la organización social. en donde la Investigación 

juega un papel fundamental. La Pedagogla hace la invitación a modificar las 

ópticas de la transmisión de saberes. 

El conocimiento de las Teorías Sociales son necesarias en la formación 

del bachiller. debido a que las Ciencias Socia~s brindan los elementos teórico

metodológicos para la comprensión y análisis del entorno social: rol . costumbres. 

tradiciones, hábitos: al estudiar todas las interacciones y comunicaciones que se 

construyen entre individuos, grupos y organizaciones humanas. Asimismo. la 

6 



Teoría Social inlegra, en su estudio, a lodos y cada uno de los elementos que 

conforman la sociedad y explica de una manera causal la in terrelación que 

existe entre los fenómenos: sociales, económicos, politicos, juridicos, culturales, 

etc. 

Por lo tanto , ¿cuál es el objetivo de la ensel'ianza de Teorías Sociales en 

la ENP7, además, ¿qué conocimiento podemos considerar como básico en este 

nivel de ensel'lanza7, y ¿qué conocimienlos y habilidades o destrezas, debe 

tener el docente para su ensel'ianza7, además, ¿qué habilidades y valores se 

quiere fomentar en los estudiantes adolescenles?, para que lleguen a renexionar 

y dar solución de problemas concretos de su realidad social, planteamientos que 

desarrollaremos en esla investigación. 

Se pretende que el adolescente, al finalizar esta etapa educativa 

(Bachillerato), logre: relaciones nuevas y duraderas con ambos sexos; 

aceptación fisica de si mismo: independencia emocional de padres y adultos; 

seguridad e independencia económica; elección de Irabajo y capacitación para 

realizarlo: desarrollo de capacidades intelectuales: logro de conducta social 

responsable: vida en pareja: sistema ético, como guía del comportamiento. 

A través de las Ciencias Sociales, se puede lograr una visión clara de) 

entorno social y analizar particularidades, permiliendo comprender la naturaleza 

de las fuerzas sociales que innuyen en nuestro comportamienlo y en el de los 

demás y reaccionar ante la realidad social siempre cambiante. 

Se puede considerar que las Ciencias Sociales son ese cuerpo de 

saberes que tiene como objeto comun de estudio al complejo social. pero la 

presencia de diversos saberes en torno a tales acontecimientos fueron 

marcando la forma de identificar lo social, así como también, las lecturas para 

conocerto. "Los saberes de las Ciencias Sociales se encuenlran convertidos en 

parte de las culturas educativas inst~ucionales que nos acompallan" ' 

• RfIm;,nG.Uaroo. Juan Pablo. Alguna5 .. j1;'JCÍt)t!e~s<Jb .. po>m<Xkmidad O",das Sociales)' e~6n. 
p 2~ 
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Por lo tanto, "la función fundamental del aprendizaje humano es interiorizar 

o incorpolOlr la CUItUIOl , para así formar parte de ella . Nos hacemos personas a 

medida que personalizamos la cultura .. : 5 

Hacer un análisis de la ense"anza de cualquier asignatura nos lleva a 

considerar, no sólo los planes y proglOlmas de estudio insertos en una Institución 

Educativa, sino también , la reMxión y análisis det papel que juega el profesor 

dentro de ese proceso, de su quehacer docente, de su práctica, en el marco de 

la Institución (a nivel micro) y a nivel del Sistema Educativo (a nivel macro), ya 

que ésta regula las acciones que se realizan en el aula. 

ConsidelOlr al aprendizaje como un conjunto de experiencias concretas de 

carácter reflexivo, sobre los datos de la materia escolar, hace que la ense"anza 

deba proyectar, orientar y controlar esas experiencias concretas de trabajo 

reflexivo de los alumnos, sobre los datos obtenidos en el ámbito escolar y en la 

vida cultulOll de la humanidad. 

El concepto de Docencia, por lo tanto, no hace referencia solamente a la 

educación como tlOlnsmisora de conocimientos, sino a las condiciones en las 

que se realiza el proceso de ense"anza-aprendizaje y a la formación profesional 

del Docente. El propósito de la Docencia es propiciar aprendizajes significativos. 

por ello , la Educación y la Docencia organizada pretenden el desarrollo integral 

del individuo en el desarrollo de su sociedad. 

Ésta práctica docente genera cambios en el personal académico y le 

posibilita aprender de la experiencia de ense"ar. El rertexionar y la acción del 

profesor están vinculados dialécticamente, la reflexión fundamenta su práctica 

pedagógica y ésta práctica le genera nuevos enfoques teóricos sobre docencia 

que a su vez darán lugar a nuevas acciones. bap esta práctica se va formando 

de acuerdo con su experiencia como docente . 

Considerar a la práctica docente como transmisora del conocimiento en si 

sobre una materia especifica sin una ubicación de su contexto y conocimiento de 

.... d .• Ni>elo<> do C<>n<>;QtI .. nlOO y Fonnac,ón B&.iCQII que debo prop<JrCIQfIlII".1 B .. ct"lk""o<k l. UNAM. 
cms.:jo Acadómic:o del Baohill .... lO. UNAM. p. I _ 9 

8 



la realidad impide la renexión sobre el contenido mismo de la enseñanza y su 

vinculación con la realidad que se genera dentro y fuera del aula. 

Enseñar es fundamentalmente dar a los alumnos la oportunidad de manera 

inteligente y directa , los datos de la disciplina, organizando, dirigiendo y 

controlando experiencias, es incentivar y orientar a los alumnos con estrategias 

didácticas apropiadas, en el proceso de enseñanza-aprendiZaje, a generar y 

crear hábitos de estudio y aprendiZaje que les permlla construir su propio 

conocimiento Significativo para que puedan comprender y enfrentar los 

problemas de su entorno inmediato y su contexto histórico social, originando 

seres activos, analíticos, renexivos y comprometidos con su realidad social. 

Así la enseñanza es una actividad de relaciones reciprocas entre profesor

alumno en busca de productos de carácter psicológico, cuHural y moral que han 

de alcanzar los alumnos, por lo que el maestro deja de ser un mero expositor o 

explicador de la materia para convertirse en el orientador, moderador, facilrtador 

y guia que estimula o motiva al educando en la construcción de un conocimiento 

significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje . 

Sin embargo, dentro del enfoque de la Educación Tradiciona l se ha 

considerado que el personaje más importante de la escuela es el alumno. cuyas 

limitaciones deben ser superadas y orientadas por el docente , utiliZando los 

recursos y técnicas a su alcance (tomando en cuenta la administración esco¡¡¡r, 

los planes y programas de estudio. además de la infraestructura con la que se 

cuente dentro de la Institución). por lo tanto, las Técnicas y Estrategias 

Didácticas del Profesor deben encaminarse a la construcción del ser humano 

como ente social respondfendo a su contexto personal y sociocultural. 

Es necesario que, en el proceso de ensel'ianza-aprendiZaje, el profesor y el 

alumno realicen una serie de actividades que les permitan abordar el análisis de 

lo social, llevar a la praxis social el Marco Teórico Referencial con base en la 

investigación cientifico-social (y la investigación cualitativa). desarrollar en el 

estudiante un proceso de conclentiZación y compromiso social como ente y actor 

de lo social , como estudiante y como futuro profeSionista de las Ciencias 

Sociales. 
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Toda vez que en la práctica docente al darse sin una formación 

pedagógica , ha generado que se den metodos, eslrategias didácticas y técnicas 

de ensel'ianza sin un conocimiento propio y consciente, prácticas surgidas en 

diferentes contextos sociocuHurates y condiciones diversas basadas en ta 

experiencia desarrollada y que han provocado dentro del ámbito universitario, 

sobre todo en el Nivet de Educación Media Superior, se reproduzcan Didácticas 

Tradicionates formando alumnos pasivos y dependientes de un Sistema 

Educativo. En donde ta escuela esta considerada como el espacio que 

reproduce y tiende a perpetuar la división de las clases sociales bajo un currículo 

ocuHo; acentuado por: la masificación de la educación; la baja calidad en la 

ensel'ianza-aprendizaje; programas obsoletos y rigidos; elevada deserción 

escolar: insuficiencia de recursos humanos y materiales, entre otras. 

Por kI tanto, la Práctica Educativa comprende la relación entre profesor, 

alumnos, directivos, administrativos y objetivos ideológicos, científicos, tecnicos 

y formativos, caracterizado en: un modelo histórico-institucional del proceso 

ensel'ianza-aprendizaje; contenidos seleccionados y contenidos omitidos y un 

Sistema Administrativo que condiciona el proceso de ensel'ianza-aprendizaje. 

Con base en el planteamiento anterior. en esta Investigación se trata de: 

Identiftcar qué habilidades y capacidades se pueden desarrollar en el 

estudiante de Bachillerato a partir del estudio del conocimiento en Teoria 

Social. 

Determinar las Teorias o Corrientes Pedagógicas que pueden servir de 

herramienta Teórico-Metodológica al Docente en su práctica, para klgrar 

la formación integral de kls alumnos de Educación Media Superior. 

Determinar las Corrientes o Teorías Sociales necesarias yfo mlnimas 

para la actualización e impartición en el currlculum preparatoriano. como 

conocimientos básicos. 

Proporcionar una Propuesta Pedagógica que sirva de guia al Docente de 

Educación Media Superior para la ensel'ianza de Teorlas Sociales. 

Parto de los siguientes supuestos: 

10 



El estudio de Teorías Sociales, en el Nivel de Educación Media Superior, 

desarrolla diversas habilidades y capacidades cognitivas y metacognitivas 

en el estudiante de Bachillerato. 

En la medida que el Docente trabaje con una Guia Didáctica , para la 

impartición de Teorías Sociales en el Nivel de Educación Media Superior, 

podrá enseñar de una manera más efectiva y clara. 

Delimitar el conocimiento básico, de Teorias Sociales, como herramientas 

teórico-metodológicas, en el Bachillerato, le permitirá al Docente ta 

realización de una Ptaneación Didáctica. 

En consecuencia, ésta Investigación se centra en: "La Ensel'fanza de 

Teorfas Sociales en la Esc;uela Nacional Preparatoria de la UNAM en el Plan de 

estudios 2005", trabajo que se desarrolla en cuatro Capitulas, así como: ta 

Introducción; los Comentarios Finales; la Bibliografíal Hemerografia; y, cinco 

Ane)l"os. 

En el Primer Capítulo se presenta la ubicación de "Las Ciendas Sodales 

en el Nivel de Educación Media Superior en la UNAM', se desglosa en dos 

Temas: 

La ubicación curricular de las Ciencias Sociales en el Nivel de Educación 

Media Superior. en la UNAM, en el Plan de Estudio Vigente (2005) 

Se da un panorama general de los dos Subsistemas de Bachillerato 

Universitario: Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y La Escuela Nacional 

Colegkl de Ciencias y Humanidades (CCH). 

En el Segundo Capitulo. una vez ubicada, curricularmente, el contedo de 

las Ciencias Sociales en el Bachillerato , nos centraremos en la ENP, en "EJ 

proceso de ensel'fenza - aprendizaje de las Ciencias Sociales". El capítulo se 

divide en cuatro temas: 

En el Primer Tema se describe, de una manera general, la forma de como 

en la sociedad se da "La Construcción Social del Conocimiento". 

En el Segundo Tema se establece "El Perfil del Estudiante de 

Bachillerato", con base en diversas posturas psicológicas de la 

adolescencia, ubicando la Etapa de Desarrollo en la que se encuentra 
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Cognitiva y Psicológicamente, para delerminar, de esta manera , que 

capacklades, habilidades y valores puede desarrollar (tanto en esta Etapa 

de Desarrollo como en este Nivel de Ensel'ianza), tomando en cuenta la 

forma en cómo el adolescente va construyendo su conocimiento (empírica 

e instintivamente y/o cognitiva y metacognitivamente) frente a un 

conocimiento científico-social. 

En el Tercer Tema se perfitan las características de "El Docente de 

Ciencias Sociales en el Nivel de Educación Media Superior", las 

habilidades y valores que puede desarrollar en su Práctica Docente, así 

como tambfén,la forma cómo lo fomenta en los estudiantes.; y, 

En el Cuarto Tema se establecen las características que tiene: "La 

Did~ctica de las Ciencias Sociales en el Nivel de Educación Media 

Superior", es decir, que tipo de Didáctica se aplica y se puede aplicar en 

la Ensel'ianza de Teorias Sociales en el Bachillerato y las diferentes 

Estrategias Didácticas que se pueden implementar en el curso de Teoría 

Social, en este Nivel de Ensel'ianza, presentado como una Propuesta 

Didáctica. 

En el Tercer Capitulo, se desarrolla el "Contenido Disciplinario de las 

Asignaturas de Ciencias Socia/es en la ENP", de los Programas de Estudio 

2005: se divide en Tres Temas: 

Programa de Estudío de la Asignatura de Introducción al Estudio de las 

Ciencias Sociales y Económicas 

Programa de Estudio de la Asignatura de Sociología 

Programa de Estudio de la Asignatura de Problemas Sociales, 

Económicos y POliticos de México. 

Se toman en cuenta estas tres Asignaturas, debido a que son en las que 

se imparte el conocimiento en Teoría Social , base de la Investigación. lo que nos 

permite tener una visión del general del Contenido Disciplinario que en Ciencias 

Sociales se imparte, en este momento (2009), en el Nivel de Educación Media 

Superior, en la ENP, como Subsistema de Ensel'ianza dentro de la UNAM, con 

base en el Plan de Estudios 2005. Estos Programas se elaboraron en 1996 para 
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ser impartidos en el Nuevo Plan de Estudkls del mismo año, y que hasta la fecha 

no han sido modificados. 

En el Cuarto Capitulo se presenta una ·Propuesta de Teorlas Sociales 

para su Enseflanza en el Bachillerato Universitario", se divide en dos Temas: 

Los ·Conocimientos Previos en Teorla Social de los Estudiantes de Sexto 

de Bachillerato en la ENP". es decir, con los que cuentan los estudiantes 

al iniciar el Se.to Año de Bachillerato del Área 111 , mismos que se 

obtuvieron de la aplicación de Instrumentos de Medición en estudiantes 

del Plantel No. 5 "Jose Vasconcelos' de la ENP, a través de un Estudio 

E.ploratorio ylo Diagnóstico. 

La propuesta de las "Teorlas Sociales para su Enseflanza en el 

Bachillerato' que se consideran como necesarias o básicas para ser 

impartidas en este Nivel de Enseñanza , en Ciencias Sociales, en la ENP 

de la UNAM. 

Por ultimo, se presentan: los Comentarios Finales de la Investigación, 

tomando como base el conocimiento desarrollado en los diferentes Capitulos de 

la Tesis; la Bib/iografla y Hemerografia. bajo un listado general de los textos y 

fuentes documentales. que sirvieron de base para el desarrollo de la 

investigación: y, al final se incluyen 5 Anexos: 1. Las Caracterlslicas del 

Desarrollo de la Adolescencia: 11. Las Habilidades Sociales desglosadas por 

Categorfas; 111. Los Programas de Estudio 2005, de las materias de Introducción 

al Estudio de las Ciencias Sociales y Económicas. Sociologia , y, Problemas 

Sociales, Económicos y POliticos de México : IV. Instrumentos de Medición de los 

Conocimientos Previos aplicados a los alumnos de se.to año de Bachillerato en 

la ENP (Cuestionario; Ejercicio de Concordar y Discordar; y, el Mapa 

Conceptual) asr como los V. Resultados Estad/sticos de los mismos. 
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RESUMEN 

El presente Trabajo de Investigación muestra las condiciones 

prevalecientes de una cuttura del aprendizaje , dirigida a reproducir saberes 

previamente establecidos, donde se debe dar paso a una cultura de la 

comprensión, del anátisis crítico, de ta renexión , sobre to que hacemos y 

creemos, y no sólo del consumo acelerado por la Tecnologia, es necesario 

reconstruirlos y darles una nueva forma o estructura , bajo una nueva Didáctica 

"moderna", que implica nuevas formas de organización y procesamiento de 

conocimientos más flexibles, interactivos, significativos, que reclaman nuevos 

modelos de escolaridad que incorporen las Nuevas Tecnologias a la Educación 

y no sólo al servicio de los Modelos Tradicionales de Ensel'ianza, como es el 

caso de la ENP de la UNAM, y principalmente en el Área de las Ciencias 

Sociales. 

Por lo anterior, kls objetivos son: 

IdentifICar qué habilidades y capacidades se pueden desarrollar en el 

estudiante de bachillerato a partir del estudio del conocimiento en Teoria 

Social. 

Determinar las teorias o corrientes pedagógicas que pueden servir de 

herramienta teórico-metodológica al docente en su práctica. para lograr la 

formación integral de los alumnos de ensel'ianza media superior. 

Determinar las corrientes o Teorlas Sociales necesarias y/o mínimas para 

la actualización e impartición en el currículum preparatoriano, como 

conocimientos básicos. 

Proporcionar una propuesta pedagógica que sirva de guía al docente de 

ensel'ianza media superior para la ensel'ianza de Teorias Socíales. 

Parto de los siguientes supuestos: 

El estudio de Teorias Sociales, en el nivel de ensel'ianza media superior, 

desarrolla diversas habilidades y capacidades cognitivas y metacognitivas 

en el estudiante de bachillerato. 
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En la medida que el docente trabaje con una guía didáctica, para la 

impartición de Teorias Sociales en el Nivel de Ensel'lanza Media SuperkH, 

podrá ensenar de una manera más efectiva y clara. 

Delimitar el conocimiento básico, de Teorías sociales, como herramientas 

teórico-metodológicas, en el bachilleralo, le permitirá al docente la 

realización de una planeackln didáctica . 

En consecuencia, ésta Investigación se centra en: "La Enseflanza de 

Teorfas Sociales en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM en el Plan de 

estudios 2005". trabajo que se desarrolla en cuatro Capítulos, así como : la 

Introducción; los Comentanos Finales; la Bibliografíal Hemerogralia: y, un 

Anexo. 

En el Primer Capítulo se presenta la ubicación de "Las Ciencias Sociales 

en el Nivel de Educación Media Superior en la UNAM' , se desglosa en dos 

Temas: 

La ubicación curncular de las Ciencias Sociales en el Nivel de Educación 

Media Superior. en la UNAM. en el Plan de Estudio Vigente (2005) 

Se da un panorama general de los dos Subsistemas de Bachilleralo 

Universitano: Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y La Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). 

En el Segundo Capítulo. una vez ubicado, curncularmente , el contexto de 

las Ciencias Sociales en el Bachillerato. nos centraremos en la ENP. en "EJ 

proceso de enseflanza - aprendizaje de las Ciencias Sociales·. El capitulo se 

divide en cuatro temas: 

En el Primer Tema se describe. de una manera general, la forma de como 

en la sociedad se da "La Construcción Social del Conocimiento' 

En el Segundo Tema se establece "El Perfil del Estudiante de 

Bachillerato·, con base en diversas posturas psicológicas de la 

adolescencia , ubicando la Etapa de Desarrollo en la que se encuentra 

Cognitiva y Psicológicamente, para determinar, de esta manera. que 

capacidades, habilidades y valores puede desarrollar (tanlo en esta Etapa 

de Desarrollo como en esle Nivel de Ensel'ianza). lomando en cuenta la 
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forma en cómo el adolescenle va construyendo su conocimiento (empírica 

e instintivamente y/o cognitiva y metacognitivamente) frente a un 

conocimiento científico-socíal. 

En el Tercer Tema se perfilan las características de "El Docente de 

Ciencias Socia/es en el Nivel de Enseffanza Media Superior" , las 

habilidades y valores que puede desarrollar en su Práctica Docente, así 

como también, ta forma cómo lo fomenta en los estudiantes.; y, 

En el Cuarto Tema se establecen las características que tiene: "La 

Did~ctica de las Ciencias Socia/es en el Nivel de Ensellanza Media 

Superior", es decir, que tipo de Didáctica se aplica y se puede aplicar en 

la Enseñanza de Teorías Sociales en el Bachillerato y las diferentes 

Estrategias Didácticas que se pueden implementar en el curso de Teoría 

Social, en este Nivel de Enseñanza , presentado como una Propuesla 

Didáctica. 

En el Tercer Capítulo, se desarrolla el ·Contenido Disciplinario de las 

Asignaturas de Ciencias Sociales en la ENP', de los Programas de Estudio 

2005: se divide en Tres Temas: 

Programa de Estudio de la Asignatura de Introducción al Estudio de las 

Ciencias Sociales y Económicas 

Programa de Estudio de la Asignatura de Sociologia 

Programa de Estudio de la Asignatura de Problemas Sociales, 

Económicos y Politicos de México. 

En el Cuarto Capitulo se presenta una ·Propuesta de reorias Sociales 

para su Ensellanza en el Bachillerato Universitario ". se dMde en dos Temas: 

Los ·Conocimientos Prellios en reorla Social de los Estudiantes de Sexto 

de Bachillerato en la ENP". es decir. con los que cuentan los estudiantes 

al Iniciar el Sexto Ar'lo de Bachillerato del Área 111, mismos que se 

obtuvieron de la aplicación de Instrumentos de Medición en estudiantes 

del Plantel No. 5 "José Vasconcelos" de la ENP, a través de un Estudio 

Exploratorio ylo Diagnóstico. 
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La propuesta de tas "reorlas Sociales para su Enseflanza en el 

Bachillerato" que se consideran como necesarias o básicas para ser 

impartidas en este Nivet de Ensel'lanza , en Ciencias Sociales, en la ENP 

de la UNAM. 

Por ultimo, se presentan: los Comentarios Finales de la Investigación, 

tomando como base el conocimiento desarrollado en los diferentes Capitulos de 

la Tesis; la Bibliografla y Hemerografla, bajo un listado general de los textos y 

fuentes documentales, que sirvieron de base para el desarrollo de la 

investigación; y, al final se incluyen 5 Anexos: 1. Las Caracterlsticas del 

Desarrollo de la Adolescencia; 11. Las Habilidades Sociales desglosadas por 

Categorias; 111. Los Programas de Estudio 2005, de las materias de Introducción 

al Estudio de las Ciencias SOCiales y Económicas, Sociología , y, Problemas 

Sociales, Económicos y Politicos de México ; IV. Instrumentos de Medición de los 

Conocimientos Previos aplicados a los alumnos de sexto al'lo de Bachillerato en 

la ENP (Cuestionario ; Ejercicio de Concordar y Discordar; y, el Mapa 

Conceptual) así como los V. Resultados Estadlsticosde los mismos. 
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Capítulo 1. LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL DE 
EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR EN LA UNAM. 

En el siglo XIX las escuelas en México eran eclesiásticas católicas, 

privadas y militares. A finales del siglo se desarrolla la educación en México, 

principalmente con el objetivo de satisfacer la demanda de mano de obra para 

las nuevas industrias, aunque no era prioritaria la educación escolarizada para 

toda la gente , posteriormente , con la Reforma Juarista (1867), se institucionaliza 

la educación básica y se funda la Escuela Nacional Preparatoria (diciembre de 

1867), bajo los principios del positivismo francés, orientándose a la formación de 

hombres prácticos, ciudadanos competentes para la vida pública.& 

En la década de los veinte , con José Vasconcelos, como director de la 

Secretaría de Educación Pública , se retoman programas educativos, pero 

siempre enfocados a zonas urbanas, a pesar de que la gente de las zonas 

rurales no sabía leer ni escribir, resaltando lo que marca la importancia de los 

maestros en la educación. No es sino hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, 

dentro de su proyecto educativo, quelas zonas rurales fueron tomadas en 

cuenta, asi, la educación de éstas zonas adquiere un papel determinante y se 

logra consolidar la educación como una prioridad para el gobierno federal. 

Por otro lado , con la Autonomia de la Universidad Nacional de México 

(1 921); el surgimiento de la SEP (1928); y, la fundación del Instituto Politécnico 

Nacional, entre otros, se generan nuevos proyectos en la educación, de manera 

horizontal (se da oportunidad de estudios básicos a la población) y vertical (se 

crean los diferentes niveles de estudios: educación básica , media y superior). 

Lograr que la educación en México adquiriera las características 

anteriormente mencionadas, como resultado de un proceso histórico en la 

construcción de una nación independiente, nos permite valorar los retos que se 

afrontaron en el pasado (el enfrentar y manejar a la educación como la 

transmisora de una cultura y forma de pensar; la castellanización de los 

• p~;u, D<: l.a Cruz. Gabriela , El p~1i1 d.il Aca¡jJmi(o y 10$ J'rog~amas<k E$lIldio<k la Sociologia m la 
Escwla Nacional Preparatorio d.i lo UNAM durante fl periododo! /964 - 1993. Tesina ti.? Li,~ncialllro 
en Sociologia, FCP y S. UNAM NOI'itmbrc 2000. p. 5 
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indigenas; la enseñanza de doctrinas cristianas y el paso a la educación laica y 

gratuita obligatoria; la separación de la Iglesia del Estado ; igualdad de educación 

para hombres y mujeres).1 

El Estado , después de la segunda posguerra , se situó como responsable 

del desarrollo e impartición de todos los niveles educativos, establece la 

gratuidad y el acceso masivo de estudiantes lo que produjo el descenso de la 

calidad de enseñanza y la incapacidad de absorción por parte del sistema de 

producción para los egresados del sistema escolarizado. 

En los años setenta , con la expansión de la educación privada , que actuó 

como estratificadora de las condiciones sociales en las que se desenvolvía el 

educando, se da el distanciamiento entre los diferentes grupos económicos de la 

misma sociedad. 

La política educativa de los setenta, quedó expresada con la fundación del 

Colegio de Bachilleres, el CONALEP, la UAM. el CONACYT. UPN y UPIICSA. 

En el interior de este proyecto de modernización educativa se forta lece el 

proceso de institucionalización y profesionalización de las Ciencias Sociales. 

Los vicios y defic¡encias~ de la enseñanza pública en los ochenta 

abarcaron también la pñvada . Una respuesta , por parte del sistema educativo , 

fue "atender" la demanda del mercado. monitoreando la cantidad y especialidad 

de profesionistas requeridos en el sistema productivo, mediante la "excelencia 

académica" (fundamentalmente en los niveles de poslgrado) para formar y 

fortalecer los cuadros dirigenciales de la sociedad, mediante acuerdos entre el 

Estado y las cúpulas empresariales, lo único de lo que se trataba era de 

preparar al trabajador para las necesidades de la empresa . Se reconoció a la 

educación superior como el motor de la innovación y el soporte del sistema 

escolarizado. 

, En noviembre de 1918. el presidente V. CllITarl?.a decretll un nuevo Plan de estudios (1) . ?b.n de estudios 
en la Eto.'?) y ~-n el ler. años.: hizo una diferenciación: los Trabajos "'-!anuales se: dÍJigirian para los ,'aro""5: 
Arte y C;"nciB Doméstica para lass<:Mritas. lbid, p. 13 
• Por ejemplo: btjo nivel y deficiencias en la formación de maestros; SllariOS insuficientes y oondiciont'\ de 
trabajo inadecuadas; falta de articulación en los nivelc5; cvaluaciál 00 sistemática de Planes, Programas, 
P~rsonal Doc.:nte y AdminislJBtivo: material y ".ervicios de apeyo insuficient~s; elC. gr., Peralta Al~mlÍn, 
Gilberto. Tfmkncios d.!1 Dfsorro/loNadanol. p. 182 
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El desarrollo acelerado de los medios de comunicación masiva, su 

transformación como vehiculo de la ideologia estatal y los cambios producidos 

después de 1980, afectan a la politica e impactan la educación : en la practica 

docente ; en la conceptualización y reconceptualización de diversas categorias 

en las Ciencias Sociales; la dicotomía entre lo social y lo individual ya no es 

posible , ni en la práctica ni en la teoría ; la expresión de lo social sin lo individual , 

ni tampoco la expresión de 10 universal sin lo cotidiano. 

El Sistema Educativo en el Ámbito Nacional, a partir de 1982, bajo la 

presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) se inserta en la era de 

la Modernización, los propósitos en ese momento eran elevar la calidad de la 

educación en todos los niveles a partir de la formación de los docentes, así 

como ampliar el acceso de los mexicanos a la educación , pero el índice de 

crecimiento poblacional rebasó las posibilidades de servicios educativos en la 

formación de maestros y el establecimiento de planteles. Se plantea vincular el 

sistema educativo con la educación científica y tecnOlógica . 

En el siguiente periodo presidencial (1988-1994) con Carlos Salinas de 

Gorlari , a partir del Plan Nacional de Desarrollo, la modernización, desde la 

perspectiva política , demostró que las funciones del Sistema Educativo Nacional 

seguian determinadas para el servicio del Estado. 

La disponíbilidad de maestros y su constante preparación aparecen en 

primer plano. También la necesidad de disponer de una mejor condición 

cognit iva de los alumnos (traducida como desarrollo de habilidades) para el 

ingreso a los diferentes niveles académicos, ·porque se transmite un saber 

especializado, a tra vés de la difusión de ideas sobre tecnOlogía , admínistración y 

control. todo bajo la perspectiva científica de las ciencias; además el sistema 

educativo, considera que todo estudiante formará parte de una posición 

productiva de la sociedad . Bajo este último paradigma se pretende dotar de 

habilidades, actitudes y conocimientos que le permitan a los egresados 

incorporarse a la sociedad"s . 

• Elisonoo Ala,cón. Jorge y Resendiz NMez. Daniel. (2000). -Cultura, edUCllción y t=logia~ Méxito 
2030: ""~" o siglo""e."O pals. FCE, Mhi.:o. p. JJ l. sic.,/bid, p. 206-207 
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Una mejor utilización de los recursos obligan a poner cada vez mayor 

atención en la administración educativa. Cada una de éstas variables, afecta, 

distraen y distorsionan los objetivos centrales de la educación . 

En relación con loS modeloS educativos, con la globalización, la tecnologia 

se convirtió en un poderoso agente de creación y evolución de valores sociales, 

manifestada: 

Por la creciente generalización del conocimiento tecnológico y la 
producción material. Este primer aspecto innuyó seguramente para 
que la Secretaria de Educación Pública creara la red EOUSAT, e 
hiciera el esfuerzo por llevar a cada escuela una televisión , una 
videograbadora con su respectiva antena parabólica para la 
difusión de la señaL .. 10 

Dentro del Bachillerato Universitario el impacto de la tecnologia se 

manifestó mediante la digitalización de Servicios escolares y la captura de 

calificaciones en las computadoras, por parte de los profesores (introducción de 

nuevas tecnologías, en particular la computadora), situación que obliga a abrir 

cursos de computación (en diferentes niveles) para los profesores, debido a que 

muchos maestros jamás habían estado frente a una computadora , esto 

acrecienta la brecha cultural y tecnológica entre los docentes y sus alumnos. 

El Sistema de Bachillerato Universitario, UNAM, está conformado por dos 

subsistemas: la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y la Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). 

En los dos subsistemas el Perfil ideal de egreso de los alumnos del 

Bachillerato de la UNAM, de acuerdo al Consejo Académico del Bachillerato 

(CAB), es: 

a) Alumnos brillantes en la licenciatura y se desempeñan como 
ciudadanos útiles y responsables. 

b) Poseen habilidades intelectuales básicas para el estudio que les 
permiten enriquecer de manera autónoma sus conocimientos y su 
cu!lura. 

c) Poseen los valores éticos propios de los universitarios y su vida 
refleja un equilibrio adecuado entre el trabajo intelectual, el trabajo 
físico y la recreación, y viven en armonía con los demás y consigo 
mismos. 

'O/bid , p_ 208 
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Por lo tanto son capaces de: 
d) Comprender correctamente un discurso o un te)(to en español, lo 

que implica identificar las ideas principales, entender los conceptos 
y elaborar una síntesis de los aspectos fundamentales de su 
contenido. 

e) E)(presar con propiedad sus ideas, de manera oral y por escrito , 
haciendo uso correcto del español. 

f) Obtener información litil, actualizada y pertinente para resolver un 
problema dado, utilizando correctamente una biblioteca y otros 
medios computarizados. 

g) Obtener conclusiones validas a partir de determinada información, 
empleando correctamente el razonamiento inductivo , deductivo o 
analógico , así como sus capacidades de análisis y síntesis, de 
refle)(ión crítica y argumentación. 

h) Ante un problema determinado, lo identifican y delimitan , y 
proponen vías de solución. 

i) Utilizar herramientas teórico-metodológicas actualizadas que les 
permitan comprender los fenómenos sociales, económicos y 
politicos, y que les posibiliten la adqu isición de una visión de 
conjunto y jerarquizada de los fenómenos sociales.11 

Con base en los marcos de la Organización Académica y Administrativa 

del Sistema Educativo del Bachillerato , se determinan las actividades Docentes, 

que marcan las habilidades y valores que deben tener los Profesores (Perfil del 

Profesor) y aquellas que deberán tener los alumnos al terminar sus estudios de 

bachillerato (alumnos egresados) de la UNAM, cubriendo así el ideal del 

egresado: 

11 ."id .. Nilcko de Conocimiento:;¡ y Fe.-ml>Ción Básicos que debe proporcionar el Bachille"'to de la 
UNAM. 2001 Consejo Académico del Bachillernlo (CAB). UNAM p. 1- 9 
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A continuación , se presentan las caracteristicas generales de los dos 

Subsistemas del Bachillerato Universitario en la UNAM: Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP) Y La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 

(CCH), describiendo la ubicación curricular de las Ciencias Sociales en el Plan 

de Estudio vigente hasta 2009. 

1.1. ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA (ENP) 

Desde 1867, ario en que se funda la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) , 

se fundamenta la necesidad de dirigir la educación hacia el progreso del pais 

(bajo los principios del Positivismo de A. Comte), orientándose a la formación de 

hombres prácticos, para lo cual se les dolaría del conocimiento de todas las 

ciencias positivas que permitieran al hombre conocer y dominar la naturaleza. 

"La filosofia positivista era considerada como un sistema filosófico que al 

pretender tener un valor universal, trataba de ser la solución a los problemas que 

se planteaba el hombre , cualquiera que fuese su situación espacial, temporal , 

geográfica o histórica "u 

El Dr. Gabino Barreda , quien es uno de los encargados de reorganizar el 

sistema educativo en Mé)(ico (1867), encontró en la filosofia positivista una 

nueva visión para analizar de una manera cientifica la problemática social , 

formuló la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, expedida el 

"o.: BCumlo con las I~c!urns do : OECD(I991) Escr;e!as )'calidad d.! la ms~lIama. Paidos, Barcelona. 
C:\p. S. cfr" "'m pIIptl vital de loo¡ prufesores". pp. 95-111 ; CABlUneamimlOsgmerolespara un S;SNma 

do!JarmaciÓII Ik prof~sor~slwrsM" prellminarlscplicmbre 25 de 2001. 11 Perjillk",abk do!l proJesor do! 
bachilkrolo. ; y, CAl3I Oficina de la eoordinación! S~minari(! int~moI Fonnación para la ~~iIanZa en el 
bachil lernlO. Reporte de lectura. Probl""'as y unclencias en la formación de profesores. 
!J Peña. op. cit, p.3 
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2 de diciembre de 1867 y funda la Escuela Nacional Preparatoria, bajo el lema 

de: Ubertad. Orden y Progreso, que más tarde cambiaria (1893) por el de. Amor. 

Orden y Progreso, lema que actualmente sustenta .14 

Ser bachiller era ser intelectual de la época , la preparatoria jugaba dos 

papeles fundamentales: por un lado , era vínculo con los estudios superiores y, 

por el airo , debía crear un hombre nuevo que viera lo social no en el individuo 

sino en el grupo, manifestándose las implicaciones de la doctrina filosófica del 

positivismo. 

La ENP se entendía como una Institución donde pOdía adquirirse una 

educación superior, completa y bien organiZada , y no sólo como preparación de 

estudios superiores. La finalidad era , por supuesto , formar ciudadanos 

competentes para la vida públ ica . 1 ~ 

Las modificaciones del orden sacial , que produjo la Revolución Mexicana , 

no podian dejar de impactar a la ENP, "ya que como el fin de la preparatoria no 

sólo era el adiestramiento del individuo sino su preparación para la vida y la 

formaciÓn de su personalidad, fue necesario que se pensara en el objeto al que 

serviría un hombre producto de la revolución. Es aquí importante la visión que 

Vasconcelos establece en la ENP, como rector de la Universidad Nacional."16 

En octubre de 1920, Vasconcelos, bajo el lema universitario: Por mi Raza 

Hablará el Esplriru , incorpora los estudios de la ENP a la Universidad, como 

base de estudios preparatoria nos para el Nivel de Enseñanza Superior 

Universitaria, inlegrando tres aspectos importantes: la objetividad , la ética y la 

estética que conformarían la estructura integral del individuo .17 

Se estableció la necesidad de presentar un examen de admisión que 

contemplara los conocimientos elementales primarios y la introducción de 

pequeños oficios que no requirieran más que unos cuantos meses de 

,. /bid, p. 5. 
"Edición del Boktin de la E.N,P. Cabino Barreda: Cana que es¡" ilustre filósofo dirigió al C. Gobernador 
del Estado de ¡"léxico. Mariano Riva Palacio explicando el Plan de Estudios de la E.N,P. Carta fechada en 
O(:tubr~ lO de 1810. 1909. p, 4 
16 PciIa, QP. cil .. p. l3 
" lbickm 

24 



aprendizaje para aquellos alumnos que no lograran llega r a ser profesionistas y 

tuvieran un medio honesto de vivir, de trabajar y de ser útiles. 

En enero de 1924, bajo un nuevo Plan de estudios, se establecieron dos 

ciclos de estudio: el primero sería común a todos los estudiantes como 

educación secundaria de tres años y el segundo de dos años, de estudios 

especializados para obtener el grado de bachiller o para ingresar a las 

facultades universitarias. 

Art 2° El ciclo secundario de la E.N.P" tendrá por objeto: ampliar y 
perfeccionar la educación primaria superior; vigorizar los 
sentimientos de solidaridad en los alumnos, cultivando en ellos 
hábitos de cooperación, y presentarles un cuadro completo cuanto 
sea posible, de las actividades del hombre en la sociedad, y de las 
artes, y conocimientos humanos, para contribuir a que ,.- _ cada cual 
descubra su propia vocación y siga la que más se acomode a sus 
gustos y aptitudes.1

& 

Con la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) , fundada en 

1921 , los estudios secundarios se incorporan a la SEP, quedando sólo el 

bachillerato completo de la ENP (estudios secundarios y preparatorios) en el 

Plantel No. 2 "Erasmo Castellanos Quinto·, hasta la fecha.19 

En la década de los cincuenta se genera una Tendencia Humanista que 

marca a los pensadores mexicanos y se refleja en el currículum preparatoriano , 

tratando de guardar un equilibrio entre las Ciencias y las Humanidades; se 

inserta la Sociología como materia obligatoria en el Nivel de Enseñanza Media 

Superior, siendo el marco teórico de explicación a la problemática social de 

nuestra realidad. 

A partir de la década de los sesenta , las disciplinas de las Ciencias 
Sociales lograron un gran impulso y la Sociología , en particular, 
respondió a los intereses, tanto nacionales como latinoamericanos; 
y para los setentas el discurso sociológico alcanza altos niveles de 
maduración con una generación muy joven. 

' . ¡bid .. p. 16, sic. Plan d~ ~$nj(lio$ ¡k la E$cwkJ Naci(Jtto! Prepara/orla 1924, p.12 
" "En 1959 la ENP conlaba con 5 plantcles. l.OIl PlanIcies 1 y 3 eslaoon ubicad08Cncl mismo edificio, el 
turno diurno era d Plantel 1 y ~I t~no<;tumo ero d Pblnl;:IJ dirigido para la educaci6n d.: trabajadores. 
En 1952 se sepAraron. El Planl;:12 contaba con tres turnos (diurno, vespertino y nocturno) .... " .-id. Peña, 
op. dI .. p. 2Q 
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Una Socio logia que en los ochenta apuntaba hacia la renovación, 
con una preocupación por realizar análisis concretos ante 
problemas concretos ... 20 

Por lo tanto, se espera que el bachillerato forme a individuos que estén 

preparados para aprender por sí mismos y que puedan resolver problemas 

inherentes a su edad , capaces de utilizar y aprovechar los instrumentos 

culturales básicos en su vida cotidiana. 

Dentro de los objetivos de la educación , un Plan de estudios implica una 

respuesta cientifica, ideológica y política, con base en la realidad en la que se 

vive y de acuerdo a las demandas de formación profesional. Es en este contexto 

que se fueron dando las diversas modificaciones al Plan de estudios en la ENP 

desde 1867 hasta 1964 (se elaboraron veinte Planes de estudio diferentes en 

este periodo) los cuales intentaron responder a las condiciones cientificas, 

culturales, económicas, poJiticas, profesionales y sociales del país. De 1964 

hasta 1996 (treinta y dos a~os) no existió modificación alguna sino hasta 1997 

que entra en vigor el nuevo Plan de Estud ios, vigente hasta este momento 

(2oo9)?1 

Con base en el Plan de Desarrollo 2002-2006 de la ENP, las 

caracteristicas del Modelo de la Escuela Nacional Preparatoria, como parte del 

sistema educativo del ciclo de bachillerato de la UNAM y del sistema educativo 

mexicano, es una Institución pública, nacional y autónoma para cumplir con los 

compromisos, obligaciones, retos y demandas de la Universidad, en particular, y 

de la sociedad en su conjunto, su misión es: 

'" /bld., p. 36 

realizar investigación educativa, para desarrollar y aplicar 
nuevos metodos y técnicas avanzadas que eleven la calidad de 
los procesos de ense~anza aprendizaje , así como educar 
mujeres y hombres para que obtengan una formación integral 
que les permita contar con: 
una amplia cultura 
los conocimientos sólidos y necesarios para cursar con exito 
estudios superiores 

" ,.id., Peña, op. cit., p. )·28 
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una mentalidad analitica , dinámica y crítica que les permita ser 
conscientes de su realidad y comprometidos con la sociedad 
la capacidad de obtener por si mismos nuevos conocimientos, 
destrezas y habilidades, que les posibilite enfrentar los retos de 
la vida de manera positiva y responsable .. 22 

En el Plan de estudios del '64, los programas de las materias estaban 

estructurados bajo el Modelo Tradicional , y conservador, de ' Cartas 

Descriptivas", se reduce a listados o guías temáticas carentes de organización y 

secuencias definidas, lo que provocaba que el aprendizaje se basara 

principalmente en crear la capacidad de retener y repetir información , bajo una 

posición empirista , siendo su objetivo principal el de la repetición, por lo tanto, el 

conocimiento lo transmite el profesor (activo) y el alumno es el receptor (pasivo) 

quien se esfuerza por cumplir con sus tareas para hacerse merecedor de una 

calificación que lo acredite dependiendo del criterio del profesor, el cual da por 

entendido el saber que posee el alumno y así pasa de un tema a otro, 

respondiendo a los principios de la didáctica tradicional. 

Esto generó y fomentó la burocracia escolar, debido a que, más que una 

guia para el desarrollo del curso se convirtió en un requisito formal de trabajo. La 

selección de los contenidos y su organización se daban bajo una visión 

enciclopedista, por lo que se crearon planes de estudio desarticulados, sin una 

visión integral del objeto de estudio de las carreras, como formación 

propedéutica . 

En agosto de 1994 la Dirección General de Preparatorias de la ENP, en 

coordinación con la Rectoria de la UNAM, iniciaron un programa de revisión y 

modificación al Plan de Estudios vigente y la reestructuración de los Programas 

de Estudio , mismo que fue aprobado en septiembre de 1996 para ser impartido 

de manera escalonada a partir del ciclo escolar 1997-98, dándoseles 

oportunidad a los alumnos con numero de cuenta 97 que terminaran sus 

estudios en el Plan de Estudios con el que entraron (Plan 1964) y sólo el nuevo 

Plan seria obligatorio para aquellos alumnos con cuenta 98 en adelante . A partir 

del ciclo escolar 2000-2001 se implementa en todo el Bachillerato Universitario. 

II Plan ti.:: Desarrollo 2002·2006 de la E.N.P. Mé.'<ico. UNMt 2002. p. JJ 
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Asi, la modificación que se hizo al Plan de Estudio de la ENP trató de 

fortalecer el perfil del egresado de acuerdo a los requerimientos de conocimiento 

y competencia que demandaban los estudios superiores, reorientando el 

enfoque metodológico de los programas, en donde los contenidos se 

estructuraron bajo la identificación de problemas eje, que podrían ser de carácter 

epistemológico o de carácter concreto, para que cada disciplina contribuyera a 

resolver, respondiendo a una estructura constructivista. Aunque en la práctica se 

siguió bajo el modelo tradicional. 

Es hasta el sexto año en donde el estudiante de Preparatoria estudia las 

materias de Teoría en Ciencias Sociales, en Iniciación Universitaria (los tres 

primeros años) se da Civismo; en 4" cursan Historia Universal y Geografía y en 

5" Historia de México, por lo que son las únicas materias que en un momento 

dado le ayudan a seleccionar un área de Ciencias Sociales o de Humanidades al 

pasar a sexto año. 

En el currículo preparatoriano se puede apreciar que la formación 

cientifico-social del estudiante se inicia en sexto año, y sólo para los alumnos de 

las áreas sociales y humanísticas, mientras que en cuarto y quinto año van 

profundizando su conocimiento en las Ciencias Naturales o exactas, esto les da 

la oportunidad de que en el momento de seleccionar su area de estudio. y en 

particular, su carrera profesional, ya tienen un conocimiento básico en ese 

campo, pero con una deficiencia en las Ciencias Sociales. 23 

El nuevo Bachillerato Universitario se cursa en seis años: Jos tres primeros 

en Iniciación Universitaria ; 4" y 5" son comunes para todos los estudiantes; en 6" 

se crean cuatro áreas, con base en la agrupación de los campos del 

conocimiento de los Consejos Académicos del Bachillerato, dividido de la 

siguiente manera : 

ti ,id . Peña. op. cit.> p. 28 Ss. 
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BACHILLERATO lI!\'lVERSIT ARIO 

3 ETAPAS 

~ 
49 G,...~do 59 G.....do 69 Grado 

INTRODUCCiÓN PROFUNDIZACiÓN ORIENTACiÓN 
33 hrs semnnarlas 33 hrs sen"~n.1 rlns 33 hrs semnnarlns 

¿fc,~s ~,F.S ~ .~ 
BÁSICO 

1\ 
I BÁSICO 1 BÁSICO I I PROPf:DtIITICO I 

23 hrs !'eln. 2 1 hrs sen,. A hrs sem. 13a I 6 hr.; seln. 

FORMATIVO· FORMATIVO. FORMATIVO. 
CUI.TU RAL CUl TURAl. CULTURAL 
10hrs .seln. 12 hrssem. 9 hrs sem. 

,"'" 

1 1 1 
L Físlco-mate málicas 11. Cle".,L1S Blológk~s IIL Clenclas IV. Hu mnn idades 
y de las Inge" le" as y dela S.~I ud Sociales y Artes 
30 a 33 hrs sem. 30 a 33 hrs sem. 32 Itrssem. 3 1 ,, 33 hrssern. 

La ubicación curricu lar de las materias, correspondientes al Coleg io de 

Ciencias Sociales (todas ellas de tres horas por semana , excepto , Derecho, que 

es de dos horas) es la siguiente: 

Civismo 1, 11 Y 111. Materia obligatoria impartida en Iniciación Universitaria 

(sólo en el plantel No. 2 "Erasmo Castellanos Quinto"). 

Derecho. Obligatoria para las cuatro Áreas de 6°, dentro del Núcleo 

Formativo-cultural . 

Pro blemas Sociales, Económicos y Políticos de México. De ser materia 

optativa pasó como obligatoria en el Área 111, en el Núcleo Propedéutico. 

Contabil idad y Gestión Administrativa. Optativa para el Área 11 1, en el 

Núcleo Propedéutico 

Sociolog ía. De ser materia obligatoria en las Áreas 111 y IV, pasó como 

optativa para el Área 111, en el Núcleo Propedéutico . 
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Introducción al estudio de las Ciencias Sociales y Económicas. Materia de 

nueva creación, quedó como obligatoria para las Áreas 111 y IV, en el 

Núcleo Propedéutico. 

Las asignaturas de Ciencias Sociales, en la ENP, de acuerdo al 

lineamiento del Consejo Académico del Bachillerato (CAB) son: 

Cosmografía (optativa en 6" para el Área 1) 

Geografía (obligatoria en 4" año) 

Geografía Económica (obligatoria en 6" para el Área 111) 

Geografía Politica (optativa en 6" para el Área 111) 

Historia de México 11 (obligatoria en 4" año) 

Historia Universal 11 (obligatoria en 5" año) 

Dentro del marco de las modificaciones realizadas al Plan de Estudios del 

Bachillerato Universitario se observa que el cambio curricular que se hizo a la 

materia de Sociologia no corresponde a los objetivos generales y propedéuticos 

del Bachillerato (al quedar como materia optativa sólo para un área) como son: 

el desarrollo integral de las facultades del alumno ; la formación de una disciplina 

social intelectual ; la formación de una cultura general y la preparación especial 

para abordar una carrera profesional. 

Sería idóneo que se pudiese regresar a su ubicación anterior, como 

materia obligatoria en las Áreas 111 y IV, Y que fuese impartida a todos los 

alumnos de se)(to año, pero al revisar la carga curricular de todas las Áreas, se 

torna muy complicado o hasta imposible, a pesar de la relación consecuente que 

tiene como materia propedéutica para algunas carreras profesionales, porque 

au)(iliaría e introduciría al conocimiento teórico-metodológico y social, necesario 

para dichas carreras. Así como también, la asignatura de Introducción al Estudio 

de las Ciencias Sociales y Económicas, que tendría que cambiarse a quinto año 

(como originalmente se había propuesto en la revisión al Plan de Estudios de 

1996) en donde le daría más herramientas teórico-sociales a los educandos para 

la selección del Área de estudio y posteriormente para su Carrera Profesional. 
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Justificando esta propuesta nos encontramos que los alumnos desde 

cuarto no estudian , propiamente dicho , ninguna materia de Teoria Social a 

diferencia de las materias de las Ciencias Naturales, que se encuentran 

constantes en todos los años del bachillerato y es hasta sexto que vuelven a 

retomar el conocimiento del campo de estudio de lo social, limitándolos para 

tener una visión más amplia y completa al seleccionar su Área de estudio y 

Carrera Profesional. 

1.2. COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES (CCH) 

En 1971 el Dr. Pablo González Casanova , como rector de la UNAM, 

funda el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), para el fomento y 

coordinación de proyectos colegiados de docencia y de investigación 

disciplinaria e interdisciplinaria . 

El 26 de enero de '97 ' , el Consejo Universitario aprueba la creación del 

CCH y. el12 de abril se inician los cursos, con 15.000 alumnos. distribuidos en 

tres planteles: Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo , bajo una planta de 450 

profesores. Para el siguiente ario (1972) se abren dos planteles más, Sur y 

Oriente, incrementándose la población estudiantil, con un total 40,000 alumnos 

y, la planta docente sólo se duplica (900 profesores). Asimismo , se introducen el 

Programa de Opciones Técnicas y las Actividades de Educación Física . 

Con el Programa de Opciones Técnicas se pretendia brindar al estudiante 

la posibilidad de encontrar un trabajo como técnico y orientarlo en su decisión 

para cursar una licenciatura , además de involucrado en aspectos teóricos, y 

practicas, visitas y realización de actividades en los propios centros laborales. 

Éstas se cursan a partir del tercer semestre en adelante , con una duración de 

uno a cualro semestres escolares, según el programa, al terminar se les da una 

constancia en la cual se especifica en qué se capacitó , aún cuando no hayan 

terminado su bachillerato . 
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Las Terminales Técnicas de éstas son : 1) Administración de recursos 

humanos (tres semestres, 4 hrs. a la semana); 2) Análisis dinicos (dos 

semestres, 4 hrs. a la semana); 3) Banco de sangre (dos semestres, 6 hrs. a la 

semana); 4) Bibliotecologia (dos semestres, 4 hrs. a la semana); 5) Ciencias de 

la Atmósfera (cuatro semestres, 6 hrs. a la semana); 6) Electro-recubrimientos 

(dos semestres, 6 hrs. a la semana);7) Instalaciones eléctricas (un semestre, 4 

hrs. a la semana); 8) Laboratorio Químico (un semestre , 6 hrs. a la semana); 9) 

Computación (dos semestres, 6 hrs. a la semana); y, 10) Sistemas para el 

manejo de la información documental (dos semestres, 4 hrs. a la semana). 

La creciente demanda de enseñanza en el Nivel de Educación Media 

Superior, que no podía cubrir la ENP (en 1971 contaba con 13,000 plazas de 

nuevo ingreso contra más de 30,000 solicitudes), se canaliza a las nuevas 

escuelas del CCH, con un nuevo enfoque Universitario. 

Con la aportación que dan cuatro Facultades de la UNAM, se funda el 

eCH, con la idea de que no es el cúmulo de información lo importante en la 

enseñanza , no es recibir sólo información , sino el aprender a aprender, saber 

encontrarla y utilizarla de manera adecuada , es decir, el formar el conocimiento 

básico a los alumnos que les permita buscar por sí mismos, encontrar por sí 

mismos y vivir o experimentar la experiencia de la investigación y el anál isis, 

proporcionarles criterios para la interpretación de datos, hechos, tomando como 

ejes el método cienlifico-experimental y el método histórico-social, de esta forma 

el joven participa activamente en el proceso de su aprendizaje y se vuelve 

responsable de su propia formación , bajo una perspectiva metacognitiva . En 

contra de la idea enciclopedista de los conocimientos que había prevalecido 

durante muchos años en este Nivel de Enseñanza (particularmente en la ENP), 

bajo la creencia de que la acumulación de información cuantitativa era la mejor 

forma de enseñar. 

El CCH rompió con el Modelo Tradicional del Plan de Estudio, integrado 

por materias, que constituía la formación de l Bachillerato Universitario , se 
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proponía como un organismo de cambio universitario y asi diversificar las 

carreras universitarias para establecer una nueva organización ,24 

Se consideró que esta iniciativa contemplaba la posibilidad de que el ciclo 

de bachillerato constituyera no sólo el requisito académico previo para cursar las 

diferentes licenciaturas universitarias, sino un ciclo de aprendizaje en que se 

combinaran el estudio en las aulas y en el laboratorio con el adiestramiento en el 

taller y en los centros de trabajo . Se perseguía que en esta etapa de estudios los 

alumnos adquirieran también un adiestramiento que lo capacitara para realizar 

ciertas actividades de carácter técnico y profesional que no exige una 

licenciatura. Pero que además los egresados de estas unidades universitarias, 

podrían seguir cualquier carrera profesional que ofrece actualmente la 

universidad, o las que en el futuro pudieran ofrecerse. El carácter de este 

Bachillerato es Propedéutico y Terminal. 

En 1979 se aprueba el Protocolo de Criterios de Promoción de Profesores 

de Asignatura y para el siguiente año se inicia el proceso de actualización y 

unificación de los Programas de Asignatura . "Hacia 1983 se instaló la Comisión 

de Directores de Enseñanza Media Superior que reunió, por primera vez , al CCH 

y la ENP, sistemas que comparten el mismo propósito de formar jóvenes para 

introducirlos en la cultura general y a la vida universitaria."25 

Para 1985 se anunciaron nuevos Programas de Superación y 

ProfeSionalización académica y, en ese mismo año , se abrieron las primeras 

plazas de Profesor de Carrera . 

En 1987 se forma una Comisión encargada de diagnosticar los principales 

problemas académicos y administrativos de la Unidad Académica del ciclo de 

bachillerato del CCH, a partir de la renuncia del Dr, Oarvelio Castaño Asmetia 

(coordinador del Colegio julio de 1986· diciembre 1987) presenta las siguientes 

cone! usio nes: 

'" Cabe mencionar qu~ duranl<: el gobierno d~ Luís Eche>'ema A (1970-1976), So: incr~menta la refonna 
rducativa, pron'oviéndose la primaria para adultos, licenciatura P"'" maestros. preparntoria abi~ y se 
fwulan: ellnslÍlulo TccoolÓllioo de Monterrey. el Colegio de Bachilleres, y en la UNA/vI el Colegio de 
Ciencias y Humanidades (COI), ,-;d" Peña. op. (il. p, 25 
lO Ter:\n Olguin. Rito. Coordinador General. Cr¿",ica de una Historia, Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantd Sur 1971·2004, p, 32 
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Impulsar los trabajos de evaluación del plan de estudios y de 
los programas del bachillerato . 
Realizar un trabajo comunitario y sistemático para la formación 
y actualización de los alumnos. 
Establecer en cada área un grupo de profesores que investigue 
lo que realmente aprenden los alumnos. 
Se constituirá un sistema de actualización de profesores que 
ofrezca una mayor integración y proyección hacia los cursos. 
Organizar concursos de oratoria para los alumnos e impulsar un 
programa de estimulos.26 

El Rector de la UNAM nombra al Ing. Alfonso López Tapia , como 

Coordinador del CCH, en sustitución del Dr. Castaño. quien . de acuerdo al 

compromiso de impulsar y consolidar el desarrollo del Colegio, presenta su Plan 

de trabajo para 1988 y suscribe un convenio con el Centro de Investigaciones y 

Servicios Educativos (CISE), lo que permite formalizar el Programa de 

Formación para el Ejercicio de la Docencia en el Bachillerato . 

En 1991 el CCH impulsa una nueva revisión y actualización del Plan y los 

Programas de Estudio, por parte de los Órganos Colegiados correspondientes. 

(trabajo que se termina en 1996, veinticinco años después de su creación). Se 

funda su Consejo Técnico en febrero de 1992 y el Cuestionario de Actividades 

Docentes (CAD). 

En los primeros cuatro semestres, se proporciona a los alumnos una 

formación básica. de carácter obligatorio. y en los dos últimos pueden 

seleccionar libremente las materias de su interés, con base en Cinco Opciones. 

dividido en cuatro Áreas. El Plan de estudios está distribuido de la siguiente 

manera: 

.. fliSloria <kl Col~gio CCil. Suplemenlo de la O",eta. Nilln . 6. 2" quincena dejunio de 1988. En 
Oi\"tllgadóll. 
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2V 2+2Bh~. 
~nLa""rÍ3S 

TAUERES DE 
LENGUAJE Y 

COMUN ICACiÓN 

Las Asignaturas de Ciencias Sociales en el CCH, se ubican en el Área 

Histórico-Social: 

Asignaturas de 1", 2', 30 Y 40 semestre:(materias obligatorias) 

il Historia Universal Moderna y contemporánea I y II (10 Y 2" Semestre) 

k) Historia de México I y 11 (30 Y 40 Semestre) 

Asignaturas de S" V 6° semestre: (materias optativas, a escoger dos series en 

forma obligatoria) de cinco opciones, estas materias corresponden a la 4a 

opción: 

1) Administración I y JI 

m) Antropología I y 11 

n) Ciencias Politicas y Sociales I y 11 

o) Derecho I y 11 

p) Geografía I y 11 

q) Teorías de la Historia I y 11 

r) Economía I y 11 

En el Plan anterior Historia de México se daba en ellO y 2° semestre , 

ahora se recorre al 2" y 30 semestre; la asignatura de Teoría de la Historia que, 
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se ubicaba en 4°, ahora pasa a 5° y 6° semestre; surge la materia de 

Antropología I y 11 (5° Y 6" semestre), en total a la semana se cubren 20 horas 

(es importante resaltar que , a diferencia de éste plan , en la ENP se cursan 32-33 

horas semanales). 

Los principios que rigen al CCH son: 

s) Aprender a aprender, adquirir nuevos conocimientos por propia 
cuenta del alumno, 

t) Aprender a hacer, desarrollar habilidades que le permitan poner 
en práctica sus conocimientos. 

u) Aprender a ser, promover valores humanos, particularmente los 
éticos, los cívicos y de sensibilidad artísticaY 

Hacia 1997, el CCH obtuvo el rango de Escuela Nacional, se desincorporó 

la Unidad de Postgrado, y es la Junta de Gobierno, quien a partir de una terna, 

designaría al Director General. Al año siguiente se instaló la Dirección General e 

inició sus actividades el 24 de febrero de 1998, fecha en que toma posesión su 

primer Director General. 

En el 2000, el CCH desarrolló programas de fortalecimiento del 

aprendiZaje y formación de profesores para mejorar la aplicación de sus 

programas de estudio, En el 2001 se inicia el proceso de revisión y ajuste de los 

primeros cuatro semestres del Plan de Estudios actualizado y "se efectuó el 

concurso para plazas de Profesor de Carrera más numeroso del Colegio: 127 

vacantes fueron asignadas, con lo cual el CCH se convirtió en una de las 

entidades con mayor número de Profesores de Carrera en la Universidad, 

pasando de poco más de 700 plazas a cerca de mil: 2
& 

... en la actualidad, el Colegio está conformado por una DirecciÓn 
General , cinco Planteles y por un Laboratorio Central. Atiende a 
una población estudiantil de 60 mil alumnos, con una planta 
docente de aproximadamente 2 mil 800 profesores. Cada año 
ingresan 18 mil alumnos a sus aulas, .. Su Plan de estudios sirve 
de modelo educativo a más de mil cenlros educativos de 
bachlllerato de todo el país incorporados a la UNAM.29 

" T eran, QP. dI. , p, 30 
lO /bid. p. 33 
.. 1M"'". 
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El enfoque que se le dil al Área Histórico-Social , en el Plan Actualizado, 

pretende que los alumnos se inicien en el manejo de las metodologias propias 

de la Historia , las Ciencias Sociales y la Filosofia, de tal manera que puedan 

analizar con rigor y comprender las problemáticas específicas del acontecer 

histórico , de los procesos sociales y del pensamiento filosófico ,JO 

En conclusión, y retomando el planteamiento general del capítulo, se 

considera que, algunas de las diferencias del CCH y la ENP, son: en sus Planes 

de Estud io, en donde la aportación que dieron cuatro facultades de la UNAM 

para la formación del CCH, le da un carácter netamente interdisciplinario, 

estableciéndose ciclos escolares por semestre , a diferencia del ciclo anual de la 

ENP; la combinación que se establece entre el trabajo académico en las aulas y 

el adiestramiento práctico en talleres, laboratorios y centros de trabajo , dentro y 

fuera de la Universidad; en lo relativo al origen de la Planta Docente, en el CCH 

pensaron en profesores activos de la ENP, además de Estudiantes de 

Licenciatura (con e175% de los créditos cubiertos) e Investigadores y Profesores 

de las divisiones de Estudios Superiores, de las propias Facultades de la UNAM, 

se generó una base de docentes más joven que la que existía en la ENP; la 

metodología implementada en el CCH gira alrededor de la Filosofía de la 

Enseñanza Activa , la cual asigna un papel protagónico al alumno , en la 

búsqueda del conocimiento , V sitúa al maestro como guía y orientador hacia tal 

fin, en el marco de una Enseñanza Interdisciplinaria , a diferencia de la 

Enseñanza Tradicional de la ENp31 

La actualización que se le dio al Plan de Estudios del CCH, en el Área 

Histórico-Social, permitió, de cierta manera , dar una continuidad y enlace al 

Ámbito Histórico , Filosófico V Social , a partir de los cuestionamientos del 

presente, para formarse una conciencia de nuestro devenir histórico y con ello 

Iils causas que han originildo la sociedad actual, tomando iI la Historia como 

Interdisciplinar con las Ciencias Sociales, que le permite al alumno 

,1(1 ,'id., Pl.an Ik E$IIIlJios IKltiG/i:ath Co/~gio d.! Ciencios y Humanidalk:s. Unidad A,adJmi,o d.!1 Ciclo d~ 
Bachill~rnlo. UNA/d, CC/I, Julio 1996. p,S] y SS. 
JI vid , Bmtolucci, Incicoy Rodríguez G .. Roberto A. El COlfgiod.! Ciencias)' Humanidad.is. Una 
"",p~riencio de iI<n<»'"cWn ,mi'o'ersilflria. 
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complementar las diversas perspectivas y comprender la complejidad de la 

sociedad donde vive, y a la filosofía , para distinguir las diversas formas y niveles 

de apropiación cognoscitiva de lo real , como "formas que constituyen la 

concepción del mundo y de la actividad humana". 

Mientras tanto en la ENP, se trató de fortalecer el Perfil del Egresado, con 

base en los requerimientos del conocimiento y las competencias que 

demandaban los Estudios Superiores, reorientando el Enfoque Metodológico de 

los programas. en donde los contenidos se estructuraron bajo la identificación de 

problemas eje, que pOdrían ser de carácter epistemológico o de carácter 

concreto, para que cada Disciplina contribuyera a resolver problemas concretos, 

dentro de un marco Constructivista, aunque en la práctica se siguió bajo el 

Modelo de Enseñanza Tradicional. 

En la actualización y cambios que se realizaron a los Planes de Estudio de 

los dos Subsistemas del Bachillerato Universitario (CCH y ENP) el conocimiento 

en las Ciencias Sociales se fortaleció más en el CCH, a diferencia de la ENP, se 

enfatizó más la Enseñanza de lo Social , los cambios que han originado la 

sociedad actual, a pesar de que en la ENP se habían considerado estos 

factores, pero por la carga curricular no se permitió llevar a cabo el 

replanteamiento de la enseñanza de lo social a partir de quinto grado y se 

concentró en el último grado de bachillerato, sólo para los alumnos de las Áreas 

111 Y IV. 

Por lo tanto , queda claro que sigue existiendo un vacio y una no 

continuidad en la Enseñanza de lo Social , en el Bachillerato de la ENP, situación 

que limita una formación completa y fundamenta da, y se hace patente en el 

momento que los estudiantes seleccionan un Área y Carrera de Ciencias 

Sociales y Humanidades en el último año del Bachillerato . 
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Capítulo 2. EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA 
ENP. 

Si se parte de la Idea de que, la enseñanza es la actividad que realiza el 

docente para dirigir el aprendizaje de los alumnos y que por enos mismos lo 

vayan construyendo , se rompe completamente con la creencia antigua de que 

aprender era memorizar, que el alumno pudiera recitar textualmente un texto o la 

información transmitida por el profesor, lo cual le servia para desenvolverse 

dentro de la escuela, pero no para el desarrollo de la vida ylo para entender la 

problemática de su entorno . "Entendemos por aprendizaje no sólo la adquisición 

de nuevos conocimientos, sino también y sobre lodo la modificación más o 

menos estable de pautas de conducta"n 

Con la sola explicación verbal del profesor no se asegura que los alumnos 

aprendan, ayuda a IniCiar el proceso de aprendiZaje, el cual es un proceso 

gradual y complejo de asimilación e interiorización , de un conjunto sistemático 

de contenidos implicitos y explicitas de una asignatura determinada, en donde el 

actor decisivo es el alumno, bajo su atención, empeño y esfuef'2o, es decir, bajo 

una actividad mental Intensa , Pero no es suficiente con que "el alumno conozca 

cierta información nueva , sino que debe aprender a manejarla , ya que es a 

través de este maneja como aprenderá a relacionarse con su objeto de estudio y 

con el mundo que lo rodea : 33 

Algunos de los indicadores que permiten identificar si realmente el alumno 

está aprendiendo , son: cuando apoyan al profesor en la aclaración de dudas o 

en la solución de problemas; hacen observaciones directas sobre hechos. 

procesos, peliculas que se les presentan e Intentan Interpretarlos a partir de sus 

conocimientos previos; consultan libros, revistas, diccionarios, en busca de 

aclaraciones: escuchan, leen , toman apuntes y los complementan con diferentes 

fuentes: formulan dudas, piden aclaraciones, discuten entre si: comparan , 

'1 Zllr= Charur. Carlos. OMlpqslk (Jpnmdi;(JJ<I. p. 11 6 
JJ ibld.Jm 
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realizan ejercicios, ensayos, mapas mentales, mapas conceptuales o sinopsis y 

resUmenes. etc, Por lo tanto , un aprendizaje es más significativo mientras mayor 

sea su relación con la personalidad y la vida del estudiante. 

Estas experiencias de aprendIZaje , de carácter reflexivo nos permiten 

considerar que la enseñanza es dar, a los alumnos, la oportunidad de manejar 

directa e inteligentemente, los datos e información de una Disciplina, es orientar 

e Incentivar con Técnicas o Estrategias, apropiadas, el proceso de aprendizaje y 

de sus experiencias concretas de trabajo reflexivo. "Es encaminar hacia los 

hábitos de aprendizaje autentico , que los acompañarán a través de la vida y les 

permitirán comprender y enfrentar, con mayor eficiencia , las realidades y 

problemas de la vida en sociedad : l4 

La función fundamental del aprendizaje humano es ¡nteriorizar o incorporar 

la cultura, para asi formar parte de ella. "la capacidad de aprendizaje , junto con 

el lenguaje , pero también, el humor, la lronia . la mentira y algunas otras virtudes 

que acompañan nuestra conducta . constituyen el núcleo básico del acervo 

humano, eso es lo que nos diferencia de otras especies. Estas capacidades 

cognitivas son imprescindibles para que podamos adaptarnos razonablemente a 

nuestro entorno inmediato, que es la cultura de nuestra soc¡edad".~5 

Es importante que el alumno, al mismo tiempo que aprende, pueda 

reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje , de forma tal que adquiera 

experiencias, y así pueda aprender a aprender (proceso de metacognición), 

de este modo podrá transferir las experiencias adquiridas en ese momento a 

otras situaciones de su aprendizaje . 

Algunos de los objetivos que se persiguen con el aprendizaje son : 

modificar la actitud del alumno , promoviendo nuevas actitudes y enriquecimiento 

de su personalidad y pensamiento , que le abran diferentes perspectivas 

culturales y sociales, es decir, mientras mayor sea la significatividad de los 

aprendizajes. mayor sera el interes y la motivación por parte del alumno. 

J..( MallO!> de Luis. CQ"'I~ndiQ Ji Duiktico gm~,.oL Cap. / p. 37 
JO POlO Nuncio, Juan Ignacio. ApmIiJict:fy ",(I~SlrOJ. p. 29 



El aprendizaje es un proceso vinculado a la interacción de los individuos, 

propicia los ajustes necesarios de la personalidad para incorporarse al grupo 

social, asi, lo esencial de la enseñanza es facilitar el aprendizaje. 

La relación que existe entre enseñan2a y aprendIZaje , es tal que se ha 

llevado al uso generali2ado, en Didáctica, del concepto enseñanza-aprendizaje 

como proceso continuo. El objeto de estudio y acción de la Didáctica es esta 

relación, con espeCial interés en la enseñanza , con el propósito de guiar, 

faci li tar, orientar, crear las condiciones para generar el aprendizaje , Es por tal 

motivo que, la Didáctica como Ciencia necesita apoyarse en alguna Teoria 

PsiCOlógica del Aprendizaje (Modelos ExplicatiVOS) . 

De acuerdo a Pozo (1996), para caracterizar el aprendizaje y la enseñanza 

como conceptos "pedagógicos' , si enseñar es diseñar actividades sociales, con 

el fin deliberado de que alguien aprenda algo , podemos dividir el aprendizaje en : 

Impllcito y explicito.36 

El aprendizaje "impllCito o incidental" lo enmarca dentro de la adaptación 

que el individuo va desarrollando a lo largo de su vida en su medio ambiente 

social, en el cual , con base en su experiencia y formas de imitación genera un 

cumulo de conocimiento empirico y que va reproduciendo a partir de su cultura , 

es decir, sociotógicamente consideramos hábitos, costumbres. tradiciones. 

lenguaje, normas: morales, sociales, religiosas, etc., por lo lanto, no requiere un 

propósito deliberado de aprender ni conciencia de lo que se esta aprendiendo , 

de forma que produce conocimientos impllcitos y que a traves de la detección y 

organización de las regularidades que observamos en nuestro entorno, el 

aprendizaje impllcito proporciona también auténticas "Teorías Implícitas". 

Además de este aprendizaje implicito, que constituye una parte importante 

de lo que aprendemos a diario, existen otras formas de "aprendi2aje explicito' 

como producto de una actividad socialmente organizada , deliberada y 

consciente. que de modo generico , se le puede llamar Enseñanza y asi quedar 

dentro de lo que Gabriel Tarde (1843-1904) llama "Educación Formal"31, como 

"'/bid l' 10-72 
J7 vid . Timashcff. up.dL, 1'.100 
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proceso social, en donde existe una intención deliberada por transmitir un 

conocimiento ya estructurado y bajo la responsabilidad de personal 

especializado para hacerlo (Ihlmese maestros, educadores, etc.). Quien 

aprende, suele hacerlo de manera deliberada y consciente , requiere 

habitualmente de mayor esfuerzo . 

Así, las características, que Pozo considera , acerca del buen aprender, 

quedan encuadradas en aspectos pedagogicos del proceso "enseñanza

aprendizaje" y, por tanto, bajo esta perspectiva se requiere tener en cuenta las 

implicaciones que tienen: "el buen aprender" y "el buen enseña r", como son:38 

a ) cambios duraderos o modificaciones da la conducta a partir de un cambio 

conceptual del aprendir. lo que se aprende debe poder utilizarse en otras 

situaciones, aprender implica , siempre de alguna forma desaprender, es 

integrar una nueva conducta o idea en una nueva estructura de 

conocimiento; 

b) la transferencia o aplicaCión a situaciones diversas: definitivamente va a 

depender del medio en el que se desenvuelve el individuo y bajo el 

"ensayo y error" va a ir redefiniendo y reproduciendo un conocimiento 

determinado, es necesario transferir o generalizar nuestros aprendizajes, 

la transferencia es uno de los rasgos centrales del buen aprendizaje. sin 

la capacidad de transferir lo aprendido a nuevos contextos, lo aprendido 

es muy poco eficaz, la función adaptativa del aprendizaje reside en la 

posibilidad de enfrentarse a situaciones nuevas, asimilándolas a lo ya 

conocido, cuanto más nueva es una situación, más dificil será disponer de 

conocimientos transferibles, cuanto más cambiantes sean los contextos 

de uso del conocimiento , más necesaria es la transferencia 

... En la compleja sociedad del aprendizaje necesitamos 
habilidades y conocimientos transferibles a nuevos contextos, ya 
que no podemos prever las nuevas demandas que el mercado 
laboral y la sociedad de la información van a plantear en un futuro 
próximo a los aprendices .. . No todas las formas de aprendizaje 
facilitan por igual la transferencia ... cuanto más rutinario es un 
aprendizaje, más rutinaria mente se usará luego 10 aprendido . SI 

.os Pmo, ap. cit, p. 75-84 
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nos limitamos a repetir mecánicamente una secuencia de acciones 
o a recitar una letanía nos resultará luego más dificil recuperar lo 
aprendido en cualquier situación que se aleje minimamente de la 
situación de aprendizaje y nos exija transferir lo aprendido·39 

Por lo tanto, el Aprendizaje Constructivo permite dar significado a lo 

aprendido; y, 

c) como consecuencia directa de la práctica realizada , el aprendizaje 

siempre es producto de la práctica: es ellipo de práctica y no la cantidad 

de práctica lo que Identifica al aprendizaje, a diferencia del desarrollo que 

suele basarse en situaciones de práctica incidental , es decir, suele 

consistir en un aprendizaje implicito con un grado muy elevado de 

organización interna (metacognísción), 

Muchas veces no consideramos, o no nos damos cuenta que nuestra vida 

es un continuo aprender ·consciente o inconscientemente ' , los aprendizajes 

implicitos que normalmente no tomamos en cuenta, es necesario explicitarlos 

para poder reestructurar o para desaprender y volver a aprender para modificar. 

Todos tenemos rasgos o características de comportamiento que 

compartimos con otroS seres, con el grupo social en el que nos desenvolvemos 

y que corresponde a la reproducción de nuestros patrones culturales, a partir de 

los cuales vamos actuando individual y socialmente, 

Los alumnos ahora aprenden de diferente manera , o van procesando de 

diferente manera el conocimiento , es decir, han ido desarrollando otras 

habilidades del pensamiento para procesar la información, de manera cognitiva y 

metacognrtivamente. 

Cuando hablamos de los alumnos de ahora , se hace referencia a las 

generaciones del ultimo cuarto del siglo XX y principios del XXI , porque 

aprendieron bajo un desarrollo acelerado de la Tecnología, (en los juguetes, uso 

de computadoras, teléfonos celulares, juguetes eléctricos y juegos de destrezas 

electrónicos, manejo de nuevas tecnologías, en general los cambios en los 

medios masivos de comunicación , uso de mensajes subliminales dentro de los 

mismos, que bombardean mentalmente a los individuos) 10 que les ha permitido 
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un cambio y desarrollo de habilidades en el aprendizaje, seres hechos a través 

de imágenes (entes visuales) , en donde el mundo de lo socia! se basa en el 

fenómeno de la repetición o imitación , asl lo individual se convierte en el 

colectivo que incentiva la sugestión y desarrollan un snobismo jUVenil4o. 

Definitivamente aprendemos a aprender de determinada manera, ya sea 

por los patrones que nuestra cultura va determinando de manera empirica , o por 

una forma estructurada y dependiendo de las "Teorías Pedagógicas o 

Didácticas' que se encuentren de moda en ese momento. (Tradicional , 

Tecnológica , por objetivos, Didáctica Critica, o el mismo Constructivismo y el uso 

de Nuevas Tecnologias). 

El entrenamiento en la capacidad de aprender a aprender involucra no sólo 

el manejo adecuado de los procedimientos de aprendizaje para cada situación , 

sino tambien la capacidad de regular la propia actividad cognoscitiva. Para 

efectuar este procedimiento es necesario que la persona se conozca bien como 

aprendiz, que reconozca sus capacidades, las cosas que puede hacer con 

facilidad y las que se le dificultan , es decir, que oriente sus esfuerzos para su 

desarrollo cognoscitivo, a la vez que gana dominio sobre los contenidos de 

aprendizaje, ubicándonos de esta manera en procesos metacognilivos. 

Durante los años setenta. aparece por primera vez el término de 

metacognición, Flavell41 es el primer autor en emplear el término, definiéndolo 

como: 

.el conocimiento que uno tiene sobre los propios procesos y 
productos cognoscitivos o sobre cualquier cosa relacionada con 
ellos, es decir las propiedades de la información o los datos 
relevantes para el aprendizaje . Por ejemplo, estoy implicado en 
metacognisción (metamemoria, metaaprendizaje , meta atención , 
metalenguaje , ele.) si me doy cuenta de que tengo más prOblemas 
al aprender A que el aprender B, si se me ocurre que debo 
comparar C antes de aceptarlo como un hecho .. La 
metacognisción se refiere , entre olras cosas al control y la 
orquestación y regulación subsiguiente de estos procesos.'? 

... El LrBIIII" de: elIlar socmpre R I~ zaga do: lo últImo en la moda cfr., Tarde. GahneJ.A1ollaJologfaj' 
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Se trata de aprender a aprender, facilitando la toma de conciencia sobre 

los propios procesos de aprendizaje, de cómo funcionan y de c6mo optimizar SU 

funcionamiento, as! como el control de los mismos. Por lo tanto, la 

mer3cognición puede concebirse como el conocimiento de un dominio 

especffico: la propia cognición, mecanismos o procedimientos de 

autorregulación. 

Las actividades metacognilivas son , según se desprende de esta 
definici6n los mecanismos de autoffegulaci6n que se emplean en el 
Intento activo de resolver problemas: 

a) ser consciente de las limitaciones del propio sistema (por 
ejemplo , ser consciente de la capacidad que uno tiene para 
recordar qué tipo y qué cantidad de información) : 

b) conocer el repertorio de procedimientos de aprendizaje que 
poseen y su uso apropiado; 

c) identificar y definir los problemas; 
d) planificar y secuenciar las acciones necesarias para 

resolverlos, 
e) supervisar, controlar y evaluar la marcha de los planes y su 

efectividad.·3 

Por lo anterior, el Entrenamiento Metacognitivo tiene como objetivo 

desarrollar en el alumnado el conocimiento sistemático y deliberado de aquellas 

estrategias cognitivas (mapas mentales, mapas conceptuales, sintesis, resumen , 

entre otros) necesarias para el aprendizaje eficaz, asi como la regulación y 

control de estas. Entonces, un sujeto consciente de sus propios procesos 

cognitivos es alguien más activo, responsable y eficaz frente a los aprendizajes, 

es decir, más capaz de aprender a aprender.~ 

Bajo este enfoque , los contenidos especificas de las materias deben de 

concebirse como un medio , un vehículo para el desarrollo de capacidades más 

generales en los alumnos, que les permitan dar sentido a esos oontenidos. 

Debido a que las capacidades no se generan en el vacio de la red de saberes 

culturales, sino deben generarse por medio de esos contenidos. 

~ MBleO!!. op. cil .. p. 16 
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Si bien aprendemos a aprender de una manera ' social" y "bajo procesos 

psicológicos" o "mecanismos cognitivos" que a traves de nuestro desarrollo se 

"hacen obvios'. Cada individuo "viaja" con una ' programación genética' , pero en 

esta programación quedan incluidos, también , patrones culturales que, de 

acuerdo con el medio en el que nos desenvolvemos, se desarrollan o mutilan 

ciertas capacidades o habilidades bajo la necesidad de adaptación al medio. 

La Tecnología de la Información y la Comunicación han desempeñado un 

papel muy importante en el desarrollo de nuestra cultura , lo cual no puede dejar 

de renejarse e innuir en el ámbito de la educación , pues es manejada como un 

medio didáctico, debido a que presenta rasgos de un aprendizaje constructivo en 

cuanto permite al aprendiz generar un interés y desarrollo intelectual y 

conceptual, se les hace asumir un papel mas activo en el proceso de la 

adquisición del conocimiento, convirtiéndose en receptor y generador del 

conocimiento. 

Tanto profesores como alumnos, requieren de un proceso de aprendizaje o 

entrenamiento, para el manejo de la nueva Tecnología, pues la tendencia es a la 

generalización de esa Tecnología en la Educación, como Nueva Perspectiva del 

desarrollo del hombre . 

Con base en lo anterior. en los siguientes apartados se presenta, en el : 

Primer Tema una visión general de la Construcción Social del Conocimiento; en 

el Segundo Tema se da el Perfil y las Características que tiene el estudiante de 

Bachillerato, en la etapa de desarrollo, que se encuentra ; en el Tercer Tema , se 

trata el Perfil del Docente; y, en el Cuarto Tema , se presenta la Didáctica de las 

Ciencias Sociales en el Nivel de Educación Media Superior, además de los 

diversos tipos de Estrategias de Enseñanza que pueden implementarse en las 

Ciencias Sociales. 

Esta estructura nos permitirá tener un Diagnóstico general, del alumno 

adolescente, ubicando la etapa de desarrollo cognitivo, para determinar qué 

capacidades, habilidades y valores debe desarrollar en esta etapa ; asi como las 

del profesor que imparte las materias de Ciencias Sociales; mismas que deben 

desarrollarse, con base en las habilidades y valores que demanda el Modelo de 



la ENP. para los Alumnos y Profesores. La información se obtuvo de los 

Programas de Estudio de las Asignaturas de Ciencias Sociales. y que a 
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2.1. LA CONSTRUCCiÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

La vida cotidiana se nos presenta como una realidad interpretada por los 

mismos hombres, para quienes su significado es como un mundo coherente, la 

conciencia es siempre intencional, siempre apunta o se dirige a objetos. así el 

sentido común encierra innumerables interpretaciones pre-eienlificas y cuasi

científicas sobre la realidad cotidiana , a fa que da por establecida. "Experimento 

la vida cotidiana en estado de plena vigilia . Este estado de plena vigilia con 

respecto a existir y aprehender la realidad de la vida cotidiana es para mi algo 

normal y evidente por sí mismo, vale decir, constituye mi actitud natural.4~ 

Esa realidad de la vida cotidiana aparece ya objetivada, o sea , que eKiste 

ya constituida como objetos antes que el sujeto apareciese en escena . Por lo 

tanto, el lenguaje usado en la vida cotidiana nos proporciona el orden dentro del 

cuál los objetos adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana va 
adquiriendo un significado para nosotros. La realidad de la vida cotidiana se 

presenta además como un mundo intersubjetiva, un mundo que vamos 

compartiendo con airas "el mundo de la vida cotidiana es tan real para 105 airas 

como lo es para mí. En realidad , no puedo existir en la vida cotidiana sin 

interactuar y comunicarme continuamente con otros:~6 

El mundo de la vida cotidiana se estructura tanto en el espacio como en el 

tiempo . la temporalidad es una propiedad intrinseca de la conciencia , por lo que 

la estructura temporal proporciona la historicidad que va determinando nuestra 

situación en el mundo de la vida cotidiana . Es a través del lenguaje . como 

sistema de signos vocales, que podemos trascender por completo la realidad de 

la vida cotidiana, de esta manera vamos teniendo un acopio social de 

conocimiento que establece diferenciaciones dentro de la realidad , segun sean 

los grados de familiaridad , nos proporciona datos complejos y detallados con 

respecto a los sectores de la vida cotidiana, que tratamos más frecuentemente , y 

datos mucho más generales o imprecisos de aquellos sectores más alejados . 

• ! Bcrger, Pela L. yThomas.. !.u.ckmann, tu rol''''lmccillfl.l'oool do! la rva/idad p. 37 
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La información factual la ' aprendimos' bajo un proceso de repetición y 

memorización que nunca tuvo un significado , sólo la "obligación" o "necesidad" 

de memorizarlas porque asl se requeria en ese momento y quedaron grabadas. 

"En la vida cotidiana sé , al menos someramente , lo que puedo ocultar y de 

quién, a quién puedo acudir para saber lo que no sé y, en general, cuales son 

los tipos de individuos de quienes cabe esperar que posean determinados tipos 

de conocimiento."4? 

El contexto social, en el que se generan las actividades de enseñanza

aprendizaje, es cada vez más exigente y demanda nuevos conocimientos, 

saberes y destrezas, que plantea a sus ciudadanos y que requiriere de una 

integración y relativización de conocimientos , mas allá de la simple y tradicional 

reproducción de los mismos. En la nueva sociedad de la información y la 

representación, la memoria resurge como una forma de reconstruir o imaginar el 

mundo más que de registrarlo o reproducirlo , es decir, una forma más 

construcUvista de entender la memoria . 

El primer paso para entrar al pensamiento es la sensación, después se da 

la percepción , es decir el darse cuenta por medio de la palabra , se traduce a 

través de la palabra formando los conceptos que nos dan una asociación con 

personas u objetos que se asocian con el sentido que tienen. los conceptos 

existen en la persona , solos no existen, es el primer punto del significado , inicio 

de la semántica, es decir, el origen del significado. Primero se da el proceso de 

la construcción del concepto para desarrollarlo por inducción o deducción, para 

entenderlo se requiere que se haga propio , cuando ya tenemos el concepto y lo 

hacemos propio en la imaginaria , lo pasamos a la memoria, as! la memoria es 

una función . es un registro organizado de Imágenes (objetivas o subjetivas) junto 

con otros conceptos que se le asocien (ejemplo: mesa~ todo tipo de mesas), de 

aqul surge el principio de la creatividad. Por lo tanto, el quehacer del docente es 

dirigir la construcción de conceptos. ~ 

., Ikrgcr. op. dt., p. 62 
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La concepción clásica del procesamiento de información, o la 

' arquitectura" básica de la mente humana, consiste en dos sistemas de memoria 

interconectados, con características y funciones diferentes: una memoria de 

trabajo , durante cierto tiempo llamada memoria a corto plazo, por su carácter 

transitorio, y una memoria permanente o memoría a largo plazo. La conjunción o 

conexión entre ambas memorias, multiplican las posibilidades que nos hace 

capaces de realizar las más complejas tareas y de diseñar los más eficaces 

sistemas culturales de amplificación de nuestra memoria . Las nuevas 

tecnologías de la información nos permiten acceder a una nueva cultura del 

aprendiZaje, a través de la automatización de conocimientos, basado en un 

aprendizaje asociativo, que nos permite recuperar aprendizajes anteriores de la 

memoria permanente , mientras que en un aprendizaje constructivo se produce 

bajo un intento de asimilar u organizar los nuevos aprendizajes, a partir de 

conocimientos anteriores, dando lugar a una reflexión consciente sobre los 

propios contenidos de la memoria permanente. 

Siguiendo a Vygotsky (1978)-9 las funciones psicológicas superiores se 

generan en la cultura, nuestro aprendizaje responde no sólo a un diseño 

genético , sino sobre todo a un diseño cultural. "Cada sociedad , cada cultura , 

genera sus propias formas de aprendizaje. su cultura del aprendizaje. De esta 

forma el aprendizaje de la cultura acaba por conducir a una cultura del 

aprendizaje determinada:~No sólo cambia culturalmente lo que se aprende , 

sino también , la forma en que se aprende . 

La capacidad de aprendizaje , junto con el lenguaje, la ironia , la mentira , 

etc., son capacidades cognitivas imprescindibles, pa ra que podamos adaptamos 

razonablemente a nuestro entorno inmediato , que es la cultura de la sociedad. 

Así, la función fundamental del aprendizaje humano es Interiorizar o incorporar la 

cultura, para así formar parte de ella . "Nos hacemos personas a medida que 

personalizamos la cultura ' ~l 

"'sic .• Polro. op. 01 •. p. 30 
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El proceso mediante el cual el sujeto, después de pasar por las aulas 

construye su visión del mundo y conceptual iza la realidad. se da bajo dos 

variables: conformación del campo de lo social, y perspectivas subjetivas, en 

situaciones concretas, en que cada sujeto se ve Inmerso. A través de la 

socialización (como proceso natural y espontáneo) y desde la escuela (como 

proceso Institucionalizado). 

Primero, porque los fines de la educación son sociales, los medios 
con los cuales pueden alcanzarse estos fines deben tener 
necesariamente el mismo carácter. Y, en efecto , entre todas las 
instituciones pedagógicas, qUizás no haya una sola que no sea 
análoga a alguna institución social , de la cual reproduce. en forma 
reducida y como en pequeño los rasgos principales. Hay una 
disciplina en la escuela como la hay en la ciudad ... Y esta 
comunicación, que pone en juego toda una red de mecanismos 
sociales, constituye una enseñanza que, por dirigirse al adu!lo , no 
difiere en sustancia de la que el alumno recibe de su maestro.52 

Por lo tanto , el estudiante desde la escuela reafirma y construye una 

visión del mundo, bajo situaciones concretas en las que se ve Inmerso en su 

vida cotidiana , y es a tl<lvés del conocimiento que recibe en la escuela , sobre 

Teorla Social. como puede analizar, refle)(ionar, interpretar, comprender y 

construir ese ámbito de lo social. 

Para poder reforzar este proceso, por ejemplo, dentro del curso en 

Ciencias Sociales que imparto a mis alumnos de Bachillerato , y bajo la 

propuesta de elaboración de una investigación, se sigue el siguiente proceso: 

Al inicio del curso en las asignaturas de : Socio logia . Introducción al 

Estudio de las Ciencias Sociales y Económicas, y Problemas Sociales, 

Económicos y Politicos de Mé)(ICO, se les entrega el programa a seguir, y una 

vez que se han introducido en el conocimiento de la materia , los alumnos 

deberán seleccionar un tema para realizar una investigación (éste puede ser 

cualquier problema económico . potitico juridico o social de su entorno, a nivel 

nacional o internacional) y puede hacerse de manera individual o por equipos de 

trabajo, con un má)(imo de tres participantes, dándoseles un plazo de cinco 

meses para su elaboración, tiempo en el que deberán recopilar toda la 

.. Durl.:heim, 0/1. dI., p.I64-165 

51 



información que al respecto encuentren en diversas fuentes de información . 

Para la investigación , los alumnos elaboran primero un Anteproyecto, que les es 

asesorado y revisado , a fin de que concreticen un Proyecto de Investigación. 

Paralelamente a esta actividad , se exponen los temas del programa y de 

las otras materias de la currícula preparatoriana, lo que les permite Ir 

relacionando y aplicando las teorías estudiadas con su tema de investigación. 

Una vez que finalizan su investigación, cada uno la presenta en clase , a fin de 

abrir un debate con sus compañeros, con base en los temas de investigación 

desarrollados. 

De esta manera , nosotros como profesores de Ciencias Sociales, 

fomentamos que el alumno , al exponer frente a sus compañeros todo su proceso 

de investigación y el análisis que realizaron del tema investigado, puedan 

construir, reafirmar y enlazar el conocimiento previo con el nuevo, adquirido 

durante el curso. 

2.2. EL PERFIL DEL ESTUDIANTE DE BACHILLERATO. 

"La adolescencia es un periodo de transición en el desarrollo entre la 

niriez y la edad adulta, Por lo general , se considera que comienza alrededor de 

los 12 o 13 arios y termina hacia los 19 o 20 ... la adolescencia también es un 

proceso social y emocional. Se ha dicho que 'la adolescencia comienza con ra 

biologra y termina en cultura ":'>3 

Por lo tanto, el perfil del estudiante de bachillerato que se presenta se 

basa en las posturas psiCOlógicas de la adolescencia . 

Con base en la leoria de Eric Erickson (1902-1994), a medida que la 

gente transcurre su vida se marcan ocho etapas de desarrollo , cada etapa 

consiste en una tarea de desarrollo que confronta al individuo con una crisis, 

cada etapa tiene tanto un lado positivo como uno negativo , mientras más éxito 

tenga el individuo en resolver fa crisis, más sano será psicológicamente . Esta 
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teoria promueve los contextos sociales en donde el ser humana se desenvuelve. 

Las etapas de la Teona del Cido de la Vida (Erickson 1968) son : 

1. confianza 'Is. desconfianza (a - 1 año) se refiere a los cuidados y 
protección que al niño le dan y la desconfianza que desarrolla 
cuando es una relación negativa o ignorado. 

2 . autonomla 'IS . vergOenza y duda (2°. affo) descubre su propio 
comportamiento , afirma su independencia y hace su voluntad. Si 
es restringido o castigado mucho , desarrolla un sentimiento de 
vergüenza y duda. 

3. iniciativa vs. culpa (3 -5 affos) o infancia temprana, al experimentar 
un mundo social más amplio se presentan más retos y desarrollan 
un comportamiento activo y propositito , sus padres esperan de 
ellos más responsabilidad , si son irresponsables desarrollan 
sentimientos de culpa o demasiada ansiedad. 

4. productividad vs. inferioridad (6 affos) o pubertad, Inician la etapa 
escolar. los niños se ven involucrados en muChos roles, nuevas 
experiencias, enfocan su energía al dominio de habilidades 
intelectuales y al conocimiento, el pel igro es el desarrolla de 
sentimientos de inferioridad , incompetencia e improductividad. 

5. Identidad vs. confusión de rol (10-20años) o años de la 
adolescencia. tratan de descubrir qufenes son y hacia donde van 
en la "vida. son confrontados con nuevos roles y status de los 
adultos (la vocación, lo amoroso, etc.) descubre a donde va la vida, 
si no se labran un futuro positivo o exploran de manera adecuada 
los diferentes roles pueden permanecer confundidos respecto a su 
identidad. 

6. intimidad 'IS. aislamiento (20 - 39 atl"os) o adultez temprana. se 
establecen las relaciones cercanas con los demás, el individuo se 
encuentra a si mismo pero Introyectimdose uno mismo en otra 
persona , el riesgo es el fracaso en las relaciones (con una pareja 
romántica o con un amigo) conlleva al asila miento , a la soledad. 

7 . productividad vs. estancamiento (40 -59 atl"os) o adultez mediana. 
se refiere a la productividad , a la capacidad de transmitir algo 
positivo a la generación que le precede (padres, maestras) y el no 
ayudar a la siguiente generación significa estancamiento . 

8. integridad VS. desesperanza (60 - muerte) el Individuo hace una 
reflexión y evaluación retrospectiva de su vida y si esta no es 
positiva desarrolla un sentimiento de desesperanza .54 

De estas ocho etapas la que Interesa aqul exponer es la etapa identidad 

versus confusión de rolo adolescencia, porque es la etapa de desarrollo en la 

que se encuentran los estudiantes de Bachillerato y el desarrollo de habilidades 
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esta determinado por el medio y el contexto social donde el adolescente se 

desenvuelve, Se ven confrontados con muchos nuevos status y roles de adultos 

como los vocacionales y románticos. Al considerar estos aspectos resulta básico 

analiZar y explicar el por qué de su comportamiento y la forma de interactuar con 

los demás. 

De acuerdo con la Teorla Ecológica de Bronfenbrenner, la reoria del Ciclo 

de la Vida de Erickson , la reoria del Desarrollo Moral de Piaget y la reoria Moral 

de Kohlberg, los diversos contextos sociales en los que el individuo se 

desenvuelve. son imprescindibles para explicar su Desarrollo Social, motivo por 

el cual a continuación presentamos: 

La reoria Ecológica de Bronfenbrenner, se enfoca primordialmente en los 

contextos sociales en los que el niño se desenvuelve, así como las personas 

que se involucran en ello . Para ésta leoria se contemplan cinco sistemas 

ambientales: 

1. Microsistema: familia , escuela y pares. En donde el individuo pasa 
mayor tiempo 

2. Mesosistema. Es el medio en donde se conectan las relaciones 
familiares y las experiencias escolares (familia y pares) 

3, Exosistema. Es el ambiente en el cual el alumno y el maeslro no 
tienen un papel activo (los comités supervisores de escuelas, 
instalaciones recreativas, biblioteca) que son las influencias del 
medio ambiente 

4. Macrosislema, Es el medio social en el que se involucran los 
maestros y los alumnos (medio en el que se vive) Cultura: valores. 
costumbres y roles 

5. Cronosistema. Contexto sociohistórico en el que se desarrollan los 
alumnos (es el medio en que vive su generación)S5 

El esfuerzo de esta Teoria , por analiZar el proceso de desarrollo y 

comportamiento del adolescente , dentro del medio en el que se desenvuelve y 

en torno a los factores sociales, tiene como crítica , que presta poca atención a 

los faclores biológicos y cognitivos del desarrollo infantil , y que la Teoria no se 

aboca a los cambios del desarrollo paso a paso como lo hacen las Teorias de 

Erickson (Teorla del Ciclo de la Vida) y de Piaget (reorla del Desarrollo Moral).S8 

!J lbid.!m. 
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La reorla del Desarrollo Moral de Piaget, habla del Desarrollo Moral 

involucrando el razonamiento mora l. Los niños menores piensan que Si una 

regla se rompe debe de ser castigado Inmediatamente , los niños mayores 

reconocen que el castigo es mediado socialmente y ocurre solo si una persona 

Importante es testigo de la falta y que entonces el castigo es Inevitable. 

El Desarrollo Moral se refiere a las reglas y convencionalismos acerca de 

la Justa interacción entre las personas. Estas reglas pueden estudiarse a traves 

de tres dominios: 

Cognitivo: como piensa y como razona acerca de las reglas de la 

conducta ética . 

Conductua/: su real comportamiento (diferente ) en lugar de basarse en 

la moralidad de su pensamiento. 

Emocional : su sentir moralmente . 

Según Piage!. se avanza en el desarrollo moral a traves de la relación 

recíproca con los pares, de dar y recibir. En el grupo de pares, donde cada uno 

tiene el mismo poder y status, las reglas se negocian y los desacuerdos se 

razonan, hasta que eventualmente se llega a un acuerdo. 

Al igual que Piaget, la Teoria Moral de Kohlberg (1976, 1986) se identifica 

respecto al desarrollo y razonamiento moral aunque este último determina tres 

niveles inmersos en dos etapas cada uno: 

nivel preconvenciona/: (entre 4 y 10 añOS) no InternaliZación 
alguna de los valores, el razonamiento moral es controlado a 
traves de castigos y recompensas e)(ternas, la primera etapa esta 
orientada hacia el castigo y la obediencia , la segunda el 
pensamiento se basa en recompensas y el autointerés 
n;vel convencional: (entre 10 y 13 años) InternaliZación 
intermedia. el nIño acata o se somete internamente de acuerdo a 
estándares, pero estos son impuestos por otras personas, como 
los padres O la sociedad a través de las leyes, la primera etapa, 
corresponde a las normas Interpersonales, lealtad hacia otros; la 
segunda se refiere a la moralidad del sistema y conciencia social, 
los juicios morales se basan en el entendimiento del orden social 
nivel posconvenciona/: (13 años o más) es la intemalización 
completa y no se basa en ningún estándar externo. la primera 
etapa. mantenimiento de las relaciones mutuas, aprobadón de 
Jos demás. se reñere a Jos derechos de la comunidad vs. Jos 
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derechos individuales: y, la segunda etapa, moralidad de los 
principios éticos universa/es,~7 

A continuación se presentan algunas de las principales caracteristicas del 

Desarrollo en la Adolescencia :se 

AFECTIVAS 

INTELECTU ALES' 

Tomando en cuenta algunas de las caracleristicas del desarrollo que se 

presentan en la adolescencia , encontramos las siguientes: físicas, intelectuales, 

afectivas, sociales, morales/éticas, en la familia , con las amistades y en la 

escuela , 

Existen diversos contextos en los que se va desarrollando el adolescente y 

que innuyen en el y que tiene que ir descubriendo por si mismo el todo , sólo hay 

que encamlnano, como son: el entorno familiar, el entorno escolar y el entorno 

social. 

El Entorno Familiar, existen diferentes Ilpos de familia que pueden afectar el 

desarrollo del nino , como son : Padres que crían y apoyan a los hijos; Padres 

divorciados o separados; Padres que trabajan todo el dia ; Crecimiento en 

vecindarios uniformes; y, Crecimiento en vecindarios mezclados (etnias), 

Existen tambien, estilos de padres diferentes: 

Paternal democrático: admiten que a veces los hijos saben más 
que los padres, charlan sobre politica y propician la participaci6n 
de los jóvenes en las decisiones familiares, 

"ifr" I'IIpII Jia. Dislli: E. y WellllkosOId$. RuJl)'. D .. sarroI/Q hl/mano. p. 292 Y Sanlfoek. QP, nL. p. 118· 
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Paternal autoritario: impulsa <1 la independencia pero impone 
limites y controles sobre sus acciones, permite la negociación 
verbal, son cálidos y apoyan a los hijos. Sus hijos tienden a 
comportarse socialmente de forma adecuada . 
Paternal indiferente : forma permisiva de ejercer la paternidad , no 
se involucran en la vida de los hijos. El comportamiento social de 
sus hijos es inadecuado, no motivados al logro, no manejan bien 
su independencia . 
Paternal permisivo: padres Involucrados con los hijos, no les 
imponen limites, hijos que no controlan su comportamiento 
social.~9 

Tanto las primeras relaciones de apego como el posterior estilo educativo 

de los padres son elementos que modulan el desarrollo afectivo y soCial del niflo . 

Factores como el grado de madurez exigido , la consistencia en la comunicación, 

las manifestaciones de afecto , etc. , influyen directamente en este desarrollo. 

En este sentido , un estilo democflHico por parte de los padres parece 

favorecer el desarrollo de competencias sociales en los hijos, les ayudan a ser 

más responsables e independientes y a tener un mayor nivel de autoestima. 

Asimismo, poseen más estrategias de resolución de problemas interpersonales. 

Es importante tener en cuenta el grado en que los padres aceptan las 

limitaciones de su hijo. Este aspecto sumamente complejo y dinámico , puede 

condicionar sutilmente las formas de relación con el hijo. provocando actitudes 

que oscilen desde un claro rechazo hasta otras de sobreprotección 

compensadora. Esta actitud sobre protectora puede limitar las experiencias 

sociales del niño o niña por miedo a que no sea capaz de arreglárselas por si 

mismo o a posibles peligros. El niño y el adolescente necesitan vivir las 

aventuras propias de su etapa vital, poner en práctica habllidades cada vez mas 

complejas y aprender de sus propios errores. 

las expectativas que el propio niflo o adolescente tiene sobre si mismo 

son menos Importantes que las que sus padres, como figuras significativas, 

depositan en éL En un sentido negativo. si los padres se fijan unicamente en las 

dificultades e interpretan su discapacidad intelectual como una condición 

limitante a todos los niveles y dimensiones, el niño acabará plegandose a esta 

" w·d .• Papalia. op. di .. p. 397 Y Santrock. op. n i .. p. 97-98 
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percepción . En esta situación el niño puede desarrollar sentimientos negativos y 

hostiles hacia si mismo y también hacia sus propios progenitores. 

Lo anterior también puede entenderse en la medida en que los padres 

manejan los premios y castigos para regular la conducta social de sus hijos, 

poner limites o reglas a cumplir, que permitan o ayuden al crecimiento del 

adolescente. En ocasiones una mala administración de los refuerzos puede 

provocar precisamente el efecto contrario, esto es, que aumente la frecuencia de 

la conducta no deseada, debido a que le adjudican responsabilidades que no les 

corresponden y como consecuencia puede darse una perdida de rol. Ejemplos 

de estas situaciones forman parte de las rutinas diarias: niños que no saben 

esperar su turno, Interrumpen conversaciones de los demás, mantienen 

conductas para llamar la atención o no respetan las normas de cortesia básica o 

elemental. 

El Entorno Escolar, en la educación primaria se da un ambiente protegido y 

limitado al salón de clases y donde el maestro es la autoridad y quien establece 

las interacciones sociales, En la educación secundaria toda la escuela es el 

campo social , los adolescentes interactúan con los profesores y los pares, se 

amplia la gama de intereses, el comportamiento social se dirige a los pares y 

hacia actividades extracurriculares, clubes, comunidad. 

La educación de los adolescentes durante la secundaria y la preparatoria 

es una transición estresante debido a los cambios en el desarrollo pSíquiCO, 

fisico y biológico. Por ello, es que en esta etapa , se preocupan por su imagen 

corporal, pretenden ser más independientes de sus padres, desean pasar más 

tiempo con los pares, las notas se convierten en competencias, llegan a 

considerar al curriculo escolar Irrelevante, etc. 

Las interacciones entre los niños con necesidades educativas integradas 

en la escuela ordinaria y sus compañeros no son siempre positivas. El 

sentimiento de ser rechazado y de no pertenencia al grupo son algunas de las 

experiencias a las que el niño debe hacer frente en su escuela . y no parece 

fácil , a priori , manejar estos sentimientos. 
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Muchos son los factores que pueden influir en calidad de las interacciones 

que establece el estudiante en la escuela , por ejemplo podemos tomar en 

cuenta las siguientes: 

a) las relaciones con los compañeros , en donde se pueden provocar 

diferentes reacciones y sentimientos en sus compañeros: rechazo, burla , 

lástima o franca simpatía , entre otros. El grado en que los compañeros 

poseen Información veraz y ajustada puede condicionar su respuesta ante 

la misma: 

b) las actifudes de los profesores, en donde el profesor es un modelo a 

imitar en el aula . Su actitud y forma de relacionarse con los alumnos será 

una pauta a Imitar por el resto de los alumnos. Los estereotipos y las 

ideas preconcebidas hacia un alumno pueden influir de manera de 

relacionarse con él y, en consecuencia, modular su conducta . Si el 

profesor parte de la idea preconcebida de que un alumno será incapaz de 

asumir determinados retos o real izar determinadas tareas asi se lo 

transmitirá por canales verbales y no verbales. Estos mensajes recibidos 

del profesor ayudaran al alumno a configurar un autoconcepto pobre de si 

mismo. En definitiva , si el profesor ve a un alumno , no como una carga 

añadida en su tarea diaria así se lo transmitirá y a sus compañeros. En 

cambio, si el profesor posee estrategias para anteponerse a las 

dificultades de proporcionar los apoyos necesarios para que el niño salga 

exitoso de los diferentes retos diarios, estará devolviéndole una imagen 

positiva de si mismo al propio niño y a los demás; y, 

c) la estructura del aula y tareas, las relaciones con los compañeros y con 

el profesor se dan en un contexto determinado, que pueden ser de 

competencia , en una estructura organizativa concreta, con unas 

demandas y exigencias especificas, y que pueden ayudar o limitar las 

habilidades sociales. Por ello es importante tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1) La ubicación "sica de/ alumno en e/ aula . Hay sitios en los que el 

niño va a estar más perdido o se va a distraer más. Al contrario 
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una ubicación más próxima al profesor o a la fuente de información 

(video , proyector, etc.) le ayudará a estar centrado e inmerso en la 

dinámica de la clase, podrá ser participe de la misma y evitará que 

desarrollo conductas disruptivas ante los slntomas de aburrimiento; 

y, 

2) La modalidad de la tarea en el aula. Es claro que las actividades 

que impliquen un trabajo cooperativo favorecerán unas relaciones 

interpersonales mas positivas que aquellas que favorezcan un 

trabajo competitivo e individualista. En estas ültimas, el niño con 

mayores dificultades siempre llevará las de perder. Sin embargo, 

en las tareas de grupo, puede responsabilizarse de aquellas 

funciones para las que esté más capacitado, posibilitando asi las 

relaciones de colaboración entre iguales. 

Por lo tanto, la escuela Innuye en el desarrollo socioemoclonal del 

adolescente, debido a que representa para ellos una gran fuente de ideas para 

modelar su sentido del yo , debido a que interactüan con maestros y pares 

provenientes de un amplio rango de ambientes culturales que cuentan con una 

gran gama de intereses heterogéneos. 

El Enromo Social. el término ' social" corresponde a dos realidades, desde 

el punto de vista afectivo y cognitivo. Desde el punto de vista cognoscitivo, hay 

relaCiones entre el niño y el adulto, transmisiones educativas y lingUisticas, 

aportaciones culturales, y desde el punto de vista afectivo, fuente de 

sentimientos especificos y, en particular, de los sentimientos morales, pero 

también existen las relaciones sociales entre los propios niños y en parte, entre 

niños y adultos. pero como proceso continuo y constructivo. 

las dinámicas familiares y sociales transcurren en unas coordenadas 

sociales y culturales concretas. Los valores imperantes en una sociedad y sus 

estereotipos, prejuicios, miedos. etc., serán la base en el que la familia y la 

escuela , como microentornos, desarrollen sus actitudes. Indudablemente, una 

sociedad abierta y tolerante con la diferencia transmitira esta actitud a las 

instituciones y ciudadanos que la componen. 
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Al comienzo de la adolescencia el joven ya tiene una autoconciencia y se 

reconoce a si mismo y a los demas como expuestos a la opini6n publica , quien 

enjuicia la pertenencia y la adecuación social. Esta autoconciencia de sí mismo 

parece ser un rasgo generaliZado del entrenamiento de la socialiZación. 

El periodo de la adolescencia es una etapa en que el individuo debe 

encausar multiples tareas que Implican relaciones interpersonales diferentes a 

las de la infancia y debe desalTollar habilidades para resolver problemas de 

manera independiente . Los adolescentes deben de hacer amigos, amigas. 

compañeros y compañeras, aprender a conversar con sus coetáneos y 

semejantes, deben participar en diferentes grupos de actividades que no posee 

un vínculo directo con la actividad docente, aprender comportamientos 

heterosexuales y por sobre todas las cosas sentirse identificados e integrarse al 

grupo, 

Asimismo, la virtud que se obtiene en el Desarrollo Psicosocial es la 

fidelidad . Esto puede ser a nivel de pareja , como de creencias e ideologías, 

aspecto que denota la capacidad de identificarse con los propios valores y ser 

fiel a ellos ya que estos, a veces difieren de los inculcados por los padres pues 

los valores y creencias también están definidas por la educación recibida en el 

hogar y por su entorno social. 

Dentro de este proceso, la meta es lograr un nivel de autonomia personal 

que le permita su propia autoafirmación junto con su actuar y la manera de 

comprender la Interdependencia entre las personas y su grupo social. 

Además de la fami lia y los maestros, los pares juegan un papel importante 

y poderoso . La relación con los pares se refiere a la relación con los de su 

misma edad o de edad promedio y también el nivel de madurez, sin embargo , en 

la adolescencia también se puede caer en el proceso de aislamiento social o la 

inhabilidad para introducirse en la red social lo cual esta en relación directa con 

muchos problemas y desordenes, que van desde la delincuencia hasla la 

depresión. 

Las categorías de pares son60; 

.. Santrock. op. d I., p 104-105 

61 



ni¡'fos populares: son considerados los mejores amigos, linea de 

comunicación abierta 

niflos descuidados: no son antipaticos a los pares, no son considerados 

los mejores amigos 

nillos rechazados: no son buenos amigos y son antipaticos a los pares 

ni/fos controversia/es: son el mejor amigo de alguien pero antipaticos para 

los pares 

Asr, la amistad determina los pares y proporciona : compañia para 

actividades de colaboración ; apoyo fisico para necesidades; apoyo del ego para 

sentirse capaces y como individuos valiosos; y, intimidad/afecto proporciona 

cercanra y confianza para compartir información personal privada 

La amistad es la fuente de abastecimiento para el adolescente ya que a 

través de ello puede oblener beneficios para él mismo. El cambio del desarrollo 

en las relaciones de los pares da como resultado que; los niños se enseñan 

unos a airas el comportamiento masculino requerido y lo refuerzan en forma 

estrida , En la adolescencia temprana hay participación en grupos, pandillas, la 

lealtad es un factor importante , dependen mas de (os amigos que de los padres 

en sus necesidades de compañia, afirmación de valia y de intimidad. Las niñas 

se transmiten la cultura femenina y se Juntan en grupos e)(clusivos de niñas 

Por lo lanto, el estilo (la forma de educar) de los padres y las 

circunstancias en las que el individuo va presenciando (divorcio, violencia, etc.) 

influye de manera negativa o positiva en el adolescente presenlando ciertas 

ventajas o desventajas en su rendimiento escolar, en su nivel de concentración, 

en tomar o no una actitud desmesurada frente a problemas que se le puedan 

presentar, en su autoestima. en su interpretación de la vida y de lo que le rodea . 

Cuando el adolescente se enfrenta a una crisis interna y la comunicación 

con SU ambiente no es el más apropiado ni satisfactorio (para él) puede llegar a 

manifeslar (en algunos casos) actitudes de agresión o síntomas de depresión. Al 

no encontrar solución o al estar desinformados recurren a las drogas, al alcohol 
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y en el caso de las chicas existe la posibilidad de contraer un embarazo como 

salida o escapatoria a su propia realidad,61 

Por lo tanto , se puede considerar que el adolescente va traduciendo todo 

aquello que percibe a través de la palabra (percepción: es darme cuenta y 

asociarlo a la palabra), la percepción es diferente en cada uno, primero se da el 

proceso de la construcción del concepto para desarrollarlo (por deducción o 

inducción), cuando ya tiene el concepto , lo ha entendido y lo ha hecho suyo , 

propio, en su imagineria, lo pasa a la memoria , (es un registro organizado de 

imágenes, subjetivas y Objetivas), junto con otros conceptos que se van 

asociando , de aqu[ surge el principio de la creatividad , De ahí que , el quehacer 

del docente de Bachillerato, es dirigir la fabricación de conceptos en cada 

estudiante , 62 

La memoria se desarrolla en dos dimensiones: verbal y semántica , la 

memoria semántica es de contenido , en la base de la creatividad esta el 

desarroJlo del pensamiento , las etapas de desarrollo para poder pasar del 

pensamiento al razonamiento se han clasificado en siete , de las cuales 

mencionaremos: 

1°, Periodo Senso-moror (O-2 años) o lactante , primero organiza su 
mundo, periodo de organización de los procedimientos en la 
organización, Piaget y Freud coin ciden en que el final de la 
asimilación de lo que es organización es a los tres años, todo lo 
demás es repetir, Es el periodo de formación de una Imagen de 
su mundo para actuar sobre él, es lo que les rodea , es el todo, 
esta potencialidad se desarrolla a través de la educación , el niño 
va organizando su mundo en función de todas las sensaciones 
que recibe , luego construye los procedimientos (son 
movimientos) en la organización , así va desarrollando su 
inteligencia práctica (toda inteligencia que utiliza alguien para 
hacer algo), 

2°, Periodo preoperacional (2 -7 años) o etapa simbólico-intuitiva 
se da la adquisición del lenguaje, la Inserción en la acción 
(quiere ayudar en todo), se inicia la sustitución de la experiencia 
por la deducción , afirma sus pruebas, no puede fundamentar lo 

•• Ib/d., p, 92-1.3.5 
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que cree porque no sabe hacerlo y no siente la necesidad de 
demostrarlo. Alrededor de los 7 años, bajo la eslimulación 
temprana , se les puede explicar el por qué si o por qué no, 
aprende conductas de los animales a través de sus mascotas, a 
través de la deducción acepta o rechaza actos, afirma sin 
pruebas, 

3°. Periodo de operaciones concretas (6,7 · 12 años) se da un 
progreso en la organización de la conducta , progresa la 
organización del mundo y entiende mejor las transformaciones, 
adquiere la noción de conservación de la sustancia (8 años), la 
noción de peso (9..10 años), la noclón de volumen (11 años), 
desarrolla la capacidad de colecciones figurales y no figurales. 
El volumen de lo redondo permite los conceptos de volumen , 
juegos de percepción visual y volúmenes figura les, para hacer 
semejanzas, y no figurales, para hacer diferencias, 

4°. Periodo de operaciones tarma/es (12 -19 alfas) etapa de 
transición entre las operaciones concretas y las formales: 
egocentrismo (no egolsmo): audiencia imaginaria (es el tiempo 
de escuchar): proceso mental de creerse e/ centro de atención: 
aparece la fabula (inventan muchas cosas que no son reales): 
creencia no patológica de la inmortalidad: hacia los 20 pueden 
hacer uso de cualquier habilidad cognoscitiva: eligen carrera: 
escogen estilo de vida: se independizan económicamente (o 
tratan de hacerlo). periodo de logros: solución de problemas y 
toma de decisiones: analizan intenciones: integran la vida: no 
tienen identificados los patrones morales: la socializaciÓn es 
fundamental para entender la realidad. 53 

Este último es el periodo en el que encontramos ubicado a los estudiantes 

de Bachillerato. A partir de estas etapas, se Identifican diferentes Ámbitos del 

Desarrollo en el Adolescente: 

ÁMIlITOSDEI. DESARROLLO EN El. 
ADOl.ESCENTE 

"" 
INTf: I.f.nUAI. I EM OCION Al.. I I MORAL I 

1 AI:f.CTIVO 1 1 SOCIOliMOCIONAL 1 I 
INTELIGENCIA I 
EMOCIONAl. 

01 Ibi¡};¡m. 
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Desilr rof(o Inlelectu ill ; desde el momento del nacimiento el ser humano se 

encuentra inmerso dentro de la sociedad, la coalla va transformando , al igual 

que su medio fisico, y va transformando su inteligencia, de tres maneras; por 

medio del lenguaje (signos), del contenido de los cambios (valores intelectuales) 

y de las reglas que le Impone al pensamiento (normas colectivas lógicas o 

prelógicas), así, el ser humano, es objeto de diversas presiones sociales, 

Los intercambios que se dan entre el Individuo y su medio social modifican 

la estructura mental individual en las diferentes etapas de su desarrollo, Por 

ejemplo, en la etapa senso-motriz, el lactante, se ubica en el centro de una 

multitud de relaciones que anticipan los signos, los valores y las reglas de su 

vida posterior que no son para él mas que indicios o señales, no hay Intercambio 

de pensamiento, 

En la etapa simbólico o intuitiva, que se da con la adquisición del lenguaje 

aparecen nuevas relaciones sociales que le enriquecen y transforman el 

pensamiento, en donde se consideran tres aspectos: 1) el sistema de los signos 

colectivos lo desarrolla de una manera natural, que aislado le seria imposible e 

Ignoraría , el individuo necesita "representa r" Jo que piensa, simboliza sus ideas 

por medio de gestos u objetos, representa las cosas por imitación, dibujo y 

construcción, se encuentra en el punto intermedio entre el empleo del signo 

colectivo y el del simbolo individual; 2) el lenguaje le transmite un sistema 

completamente preparado de nociones, de clasificaciones, etc" conformado por 

las generaciones anteriores, el niño comienza a lomar sólo lo que le conviene y 

lo que toma es asimilado según su estructura intelectual; 3) se dan las 

relaciones "sincrónicas" por oposición a los procesos "diacrónicos' que son las 

que mantiene con su medio, al conversar con sus familiares va advirtiendo que 

sus pensamientos son aprobados o discutidos, practica con mayor Intensidad un 

intercambio de valores intelectuales y se sentirá presionado por un número 

mayor de verdades obligatorias,B4 
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Para aprender de los otros a razonar lógicamente es necesario que se 

establezcan relaciones de diferenciación y de reciprocidad simultánea que 

caracteriza la coordinación de los puntos de vista . 

En los niveles de la construcción de las agrupaciones de operaciones 

concretas se plantea el problema de los respectivos papeles del intercambio 

social y de las estructuras individuales, las estructuras propias del pensamiento 

naciente e)(cluyen la formación de las relaciones de cooperación , es en los 

niveles de la construcción de las agrupaciones de operaciones concretas donde 

se plantea el problema de los respectivos papeles del intercambio social y de las 

estructuras individualeS en el desarrollo del pensamiento. El niño es más apto 

para la cooperación, en el orden de la Inteligencia , la cooperación viene a ser la 

discusión conducida objetivamente, la colaboración en el trabajo, el intercambio 

de ideas. la critica mutua , elc. Asi. la cooperaCión es una coordinación de puntos 

de vista o de acciones que emanan respectivamente de diferentes Individuos. 

Pero sin intercambio de pensamiento y cooperación con los demás, el 

individuo no lIegaria a agrupar sus operaciones en un todo coherente, por lo 

lanto, la agrupación operatoria supone la vida social, además, los mismos 

intercambios de pensamiento obedecen a una ley de equilibrio , en donde la 

agrupación es una forma de equilibrio de las acciones interindividuales, como de 

las acciones individuales, y asi encuentra su autonomfa en el seno mismo de la 

vida social. 

La agrupación consiste en libera r desde el punto de vista egocéntrico , las 

percepciones y las intuiciones espontáneas del individuo, con el objeto de 

construir un sistema de relaciones que pueda pasarse de un término o de una 

relación a otra cualquiera sea el punto de vista que adopte. 

El intercambio constante de pensamientos con los otros es lo que nos 

permite descentrarnos y nos asegura la posibilidad de coordinar interiormente 

las relaciones que emanan de puntos de vista distintos, la misma reversibi lidad 

del pensamiento se halla ligada asi a una conservación colectiva, fuera de la 

cual el pensamiento individual no dispondrfa sino de una movilidad infinitamente 

más restringida . 
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Por lo tanto , un pensamiento lógico es necesariamente social, ya que la 

agrupación es en si misma un sistema de reciprocidades. La lógica es universal , 

más no existe desorden en ella , lo lógico es inherente al hombre . 

Desarrollo Afectivo: podemos hablar de sentimientos, emoCiones, convivencia , 

etc., pero la base en la que descansa el desarrollo emocional de tos individuos 

son las relaciones, es decir, la base o cimiento del desarrollo emocional es la 

reladón interpersonal que establecen los individuos. El niño empieza a 

desarrollar la afectividad en el momento que se da la relación entre el Yo y el 

otro Yo. Si la base es positiva se llama afecto, en cambio , si la base es negativa 

se llama rechazo, indiferencia . Por lo tanto, la relación emocional se mide por 

grados de madurez. 

La personalidad se forma de: temperamenro (es innato) , talante (es la 

motivación o fuerza para la acción) y carácter (es adquirido , se desarrolla), por lo 

tanto. la personalidad es fruto de las conductas emitidas a lo largo de nuestra 

Yida. Al nacer, nacemos con una herencia llamada temperamento , éste se va 

perfecdonando en el proceso del tiempo (educa ción) y se va configurando el 

carácter, que es fruto de conductas individuales. Antes de esa conducta hay una 

actitud, a la actitud le preceden las convicciones, principios (en lo que uno cree) 

y antes de las convicciones hay conocimiento . puede ser por la experiencia o por 

el estudio. Asi, la actitud es la disposición que se tiene ·para ", antecede a la 

acción y ya a acampanada de una emoción definida , la emoción permite 

manifestar una actitud , es el cómo, y su base son los valores, que pueden ser 

promovidos en la familia, con los amigos y por parte del docente, asi el 

adolescente va aprendiendo conductas y se maneja por convicción.65 

Pero también, la calidad con la que se dan las relaciones Interpersonales 

es base de la afectividad. El primer ámbito de las relaciones es la familia , le 

sigue la escuela (en donde empiezan las amistades) y el tercer ámbito, es la 

edad adulta que se da en el trabajo. 

Cuantas más relaciones afectivas se practiquen en el desarrollo de la vida 

del ser humano se dara un mayor eqUilibrio emocional y afectivo, por lo que , no 
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se habla o no existe el hablar de madurez afectiva sino de calidad afectiva . La 

fortaleza del Yo es del tamaño y la calidad de las relaciones, 

En conclusión, creemos que el adolescente tiene todo lo que requiere para 

el desarrollo de las operaciones mentales y afectivas, pero es en esta etapa de 

transición cuando los riesgos se hacen mas patentes, por lo que el docente 

puede '110 debe guiarlo. 

Desarrollo Social: el comportamiento social es un aprend izaje que requiere de 

aspectos cognitivos, afectivos, sociales y morales que se va n adquiriendo a 

través de un proceso de maduración y aprendizaje en permanente interacción 

con el medio social. 

El desarrollo social depende del entorno y la gente con la que el ser 

humano, desde su nacimiento, se rodea y se desenvuelve. En la adolescencia , 

elfo resulta primordial debido a que influye en su desarrollo emocional y la 

formación de su personalidad . 

A partir de esta etapa , debe lograr ciertas conductas interpersonales y 

especificas que le impone el medio social sin embargo, resulta claro que 

depende más de sus amigos (pares) que de sus padres para satisfacer sus 

necesidades de compañía , afirmaciÓn de valia , intimidad, confianza y la 

satisfacción de si mismo (aspecto importante del Yo, pues tiene concedida la 

oportunidad de explorarse a si mismo). 

Una vez que el adolescente pasa por este proceso, lo ideal es que logre un 

nivel de autonomia personal que permita su propia autoafirmación , 

Desde su nacimiento , el ser humano dispone de condiciones genéticas y 

biológicas y en la medida que va creciendo, va desenvolviéndose en un entamo 

social que coadyuva a su desarrollo Integral en donde los progenitores son los 

primeros en establecer el inicio de este contacto afectivo e interpersonal o social, 

pues el niño, necesita del cuidado y la protección de ellos. 

Dentro del desarrollo y construcción de sus relaciones sociales la escuela 

puede ser un ejemplo de socializar para él , sin embargo , algunas resultarán 

benéficas y otras destructivas, ya que el contacto humano, fundamento de las 

relaciones de intercambio, se produce en un indeterminado caudal de 



consecuencia de uno para con el otro y viceversa . Cada consecuencia , puede 

ser completamente distinta a una experiencia anterior, de aquí que las 

posibilidades de efectos negativos pueda ser mayor, corriendo el riesgo de no 

encontrar patrones de conducta más O menos parecidos que posibiliten la 

experiencia positiva y disminución del temor al intercambio. Esta complejidad se 

debe tambien, al contexto social del que forma parte y se desenvuelve. 

Esta manera de establecer y desarrollar sus relaciones sociales esta 

determinada por la capacidad de ejecutar la conducta que supone la posibilidad 

de realizar una acción , esta acción se revierte en la posibilidad de construir 

hechos y se traduce en la persona (lo que constantemente llamamos actos). De 

alguna manera ello implica y considera al ser humano como generador de actos 

propios o una voluntad de acciones, siendo la conducta empleada un medio para 

alcanzar una meta que intenla resolver el conflicto entre el Yo y las 

cirCUnstancias o viceversa . 

Cuando una persona es capaz de ejecutar una conducta podemos decir 

que esta ejecutando una habilidad social la cual no termina sin la acción del otro. 

Es por ello que una habilidad social supone beneficios para ambos implicados, 

asi, al hablar de habilidades sociales decimos entonces que la persona es capaz 

de ejecutar una conduela de intercambio con resullados favorables'. De tal 

manera que una adecuada conceptualización de la conduela socialmente 

habi!Jdosa implica la interacción de varios factores a la vez (lo personal , lo 

situacional y la conducta que emerge). 

Por lanlo, se puede decir que, una conducta socialmenle habitidosa o 

habilidad(es) social(es) es una capacidad inherente al hombre donde ejecuta 

una conducta social de Intercambio con resultados favorables para ambos 

implicados, 

Sin embargo , no debemos olvidar que una habilidad social debe 

considerarse dentro de un marco determinado debido a las marcadas diferencias 

que establece cada pais, donde exislen sistemas de comunicación distintivos 

, Entiéndase favorable como contrario de destrucClbn O oniquilaclOn 



que van a tipificar la cultura : los hábitos, costumbres y la propia idiosincrasia que 

se crea con el pasar de los años e influencia de las situaciones extemas. 

Tanto el niño como el adolescente desarrolla sus habilidades en los 

ámbitos donde se desenvuelve: en la casa con la familia . en la escuela con sus 

pares (con sus semejantes intelectual o físicamente. amigos) y sus maestros y 

en el medio donde vive (el vecindario) ya que existe un código de intercambio 

que, al igual que el lenguaje y la utilización de signos, hace posible la ejecución 

de infinidad de expresiones en múltiples ocasiones de la vida . A partir de ello 

tiene la oportunidad de descubrir (se) y desarrollar (se) sus habilidades por 

medio de la cognición, la afectividad y los vinculas morales y éticos.S6 

Por tal motivo , es conveniente mostrar aquí la clasificación de Habilidades 

Sociales por Categorias67
, mismas que va desarrollando el adolescente en 

diferentes momentos de su vida: familiar: escolar; social; etc.: 

IlI\BltIIMl)!;S I 
SOCIALES 

"" I 
! 

PRIMERAS HABILIDADES IlI\BILlDADES 

HI\lIH.JOAOES R~u.cION .... DAS PARAIIACI1R 

SOCIALES CON l.OS FRENTEAL 
SENTlMIF.NTOS ESTR~ 

IlNlILIIlAOES HAUIL IOAOES flNJILIOt\llES 
SOCIALES ALTERNATIVAS " ""VI\Ni'.AOAS A I.A I\GIU\SIÓN PI.ANlfICACIÓN 

Desarrollo Socioemocional : para hablar de este aspecto se debe entender que 

se refiere sobre todo al yo self (individual) y dentro de este existen dos 

elementos importantes: la autoestima y la Identidad (su desarrollo). La 

autoestima Implica que en tanto que el adolescente comience a desarrollar sus 

habilidades frente y en relación con otros. va descubriendo su autovalía. su 

66 Apusua; de la mal<:na deDesarrollo del adof,tscml~. Prol .... Dra Rosa Elena Nieves. Pnmu ScmeSlrt 
do! la Maeslria m DocencIa pan la edueael&n m .. '<Jia supmot (MI\DE?vIS) ~n Ckncllls So.x:ia~s. FebrerQ
¡unio 2004. 
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autoimagen y la satisfacción de él mismo, la IdenUdad, por tanto , se va 

formando y conlleva a que el adolescente se pregunte acerca de su existencia , 

de su rol , de su posición frente a él mismo y de su dirección o lo que desea 

obtener en la vida . 

Desarrollo Emocional: el adolescente experimenta diversas emociones: el gozo 

de lograr algo por primera vez, tristeza al saber de la enfermedad de un amigo , 

enojo al discutir con uno de sus pares; en la escuela, le agrada o desagradan 

sus maestros. se sienten fellces cuando sus compa~eros se salón los aceptan , 

se sienten culpables cuando no estudian lo suficiente . 

las emociones también llamadas sentim ientos o afectos, pueden 

clasificarse en positivas o negativas. la afectlvidad positiva (AP) se refiere al 

rango de emociones positivas tanto de alta energía como de baja energia (calma 

y tranquilidad). El gozo y la alegría son también ejemplos de la afectividad 

positiva . la afectividad negativa (AN) se refiere a las emociones negativas como 

ansiedad, enojo, culpa y tristeza . Es posible mostrar alta energla en ambas 

dimensiones, AP , AN , al mismo tiempo , Por lo tanto,la adolescencia es la época 

de las mayores emociones. 

las emociones son movimientos internos que explican toda nuestra 

existencia. pueden obedecer a estimulos: internos y externos. Si existe una 

fuerte emoción hay mayor secreción hormonal (mlelina) por lo tanto, no hay 

reacción porque los conductos se saturan , se da un bloqueo intelectual que 

impide saber lo que esta pasando , las emociones no se manejan en el momento , 

hay que aprender a saber que hacemos con las emociones, porque si no 

reaccionamos en forma instintiva , las emociones no se pueden manejar cuando 

ya están. El manejo de emociones es de todos los días (educar) para prever. 

Inteligoncia Emocional: consiste en la autoconciencia emocional , el manejo de 

las emociones, la lectura de las emociones y el manejo de las relaciones. la 

inteligencia emocional se da sOlo cuando se 1iene el control de las emociones, si 

no, no se desarrolla esta intellgencia. 

Trabajar con el adolescente para ayudarle a usar ansiedad de manera 

inteligente es otro aspecto que ayuda a mejorar su intellgencia emocional. la 
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ansiedad, por ejemplo, resulta util siempre y cuando no se salga de nuestro 

contro l. 

Tal vez los aspectos más visibles de la inteligencia emocional son las 

habilidades de la gente como tener empatia (capacidad o habilidad que se 

desarrolla en si mismo para entender al otro, sea o no del agrado de uno, halla o 

no simpatia) , gracia o la capacidad para interpretar una situación social. Estas 

habilidades ayudan a los estudiantes a relacionarse con los otros y a mejorar en 

sus interacciones sociales, las mismas que debe ir desarrollando el docente. 

En las escuelas los niños pasan muchos mas años como miembros de una 

pequeña sociedad que ejerce influencia en su desarrollo socioemocional. Los 

adolescentes interactuan con maestros y pares provenientes de un amplio rango 

de ambientes culturales y que cuentan con una gran gama de intereses. 

las categorias de emociones mas frecuentes en los adolescentes 

son6$: 

1) por qué nacieron y si sus padres son sus padres, parten de su propia 
identidad y les crea emociones verdaderas o falsas: 

2) creer o saber o constatar que alguien Jos ha engallado , el engaño es algo 
que no pueden concebir y asimilar (la pareja , los padres, los maestros), 
puede darse por personas que tienen autoridad , pero en térm inos de 
amistad es más fuerte y grave; 

3) que los traten de manera injusta. si el rigor es beneficio para ellos lo 
pueden soportar; 

4) emociones vergonzosas respecto al hogar. lo que si funciona lo hacen 
grande, pero lo que les es vergonzante no; 

5) ellos experímentan un profundo sentImiento de soledad, porque se van 
autodescubriendo y experimentan la sensación de que nadie los entiende 
y esa soledad se acrecienta si no se desarrollan las habilidades sociales, 
la soledad favorece muchos vicios en la adolescencia; 

6) la soledad en aumento, por 10 tanto aumenta el sentimiento de ser 
incomprendidos. necesita ver: que puede hacer, de que es capaz. hasta 
donde puede llegar: 

7) experimentan una emoción natural de belleza ffsica , quisieran que todo 
mundo los admirara , los viera, no se trata de ahogar esas vanidades, de 
reprimirlas, sino de dirigirlas; 

8) van a experimentar emociones religiosas muy profundas, pueden pasar 
de una religión a otra , hasta encontrarse , necesitan descubrir cuál religión 
es liberadora de su persona , cuál los hace mejores; 

"Ibiik,,~ 
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9) la sensación de que no son atractivos (as), deben descubrir que tienen 
atractivos naturales, tienen que aprender que las cosas se miden para 
darle su valor por su utilidad (no por su dinero); 

10)deban sentirse seguros de que tienen la adecuada educadón sexual, de 
que ellos estan capacitados o van a capacitarse para una vida sexual 
activa ; 

11 )no les gustan las prohibiciones, es mejor plantearles lo bueno y lo mato 
para que ellos elijan; y, 

12)por naturaleza les gusra ser indisciplinados, les gusta descubrir hasta 
donde pueden llegar. 

En este sentido , el Docente debe eslar consciente de que toda represión 

hacia los estudianles le generara agresión , debe llevarlos a un control más 

conscieole de sus emociones, considerando que el control nos da alternativas 

de Iralo , pues el problema en los adolescentes no es quiénes son, sino quiénes 

creen qua son, es buscar por lodos los medios posibles fundamentar la identidad 

institucional. Así, toda organización (familiar, escolar) para que sea favorable en 

la dignidad humana debe ser bajo la participación de todos y no Impuesta o 

represora . 

Es necesario que el docente fomente en clase la organización, que 

conozcan fines y objetivos institucionales para generar la identidad Institucional , 

y después la Identidad grupal, organizar el grupo, en donde la identidad se 

diversifique por su relación con cada profesor y que haya algo que lo identifique 

con el grupo , con la materia y con el profesor, asl , la carga o la fuerza de las 

emociones se va a distribuir, buscando la manera de que el adolescente 

empiece a dar beneficios hacia la comunidad (grupal , estudiantil , institucional). 

El comportamiento social de los adolescentes se dirige mucho más hacia 

los pares, hacia las actividades extracurriculares, clubes y hacia la comunidad 

de socialización , y no ya simplemente de transmisión en sentido unico . Por lo 

tanto, es en esta etapa que debemos reforzar la formación científico-social del 

estudiante dentro de las aulas universitarias. 

SI, en esta etapa el joven debe aprender a: ser lolerante; tratar tanto con 

su propia generación como con otras; orientar su energía: asumir que el camino 

a la adultez, entonces ya comenzó y su llegada es inminente . 

73 



La virtud que se obtiene en el desarrollo psicosocial es la fidelidad, puede 

ser al nivel de pareja , como de creencias e ideologías, es la capacidad de 

identificarse con los propios valores y ser fiel a ellos, ya que estos a \leces 

difieren de los inculcados por los padres, debido a que los \lalores y creencias de 

los ¡ó\lenes se \len definidos por la educación recibida en el hogar y por su 

entorno social, que no siempre es acorde al del hogar. 

Desarrollo Mora': la moral \livida efectivamente en la sociedad cambía 

históricamente , de acuerdo con los \lirajes fundamentales que se operan en el 

desarrollo social. La nueva moral no puede surgir si no se da una serie de 

condiciones necesarias económicas, políticas y sociales. 

El razonamiento moral es una función del desarrollo cognoscitivo y se 

presenta como la habilidad para pensar de manera abstracta permitiendo 

comprender principios morales universales; el indi\l iduo ha internalizado los 

estándares de Jos demás y se ajusta a las con\lenciones sociales; piensa en 

términos de hacer lo correcto para complacer a otros o cumplir la ley: se 

presentan mas conflictos en esta etapa con los padres; en familias de parejas 

separadas o por muerte de un o de los padres, genera el riesgo de que el 

adolescente fume , consuma alcohol o drogas y llevar una vida sexual activa, el 

ambito escolar Influye en los j6venes para el consumo de cigarro. alcohol y 

drogas; los compañeros pueden ayudar a la madurez cogniti\la: el cambio de 

escuela o de nivel escolar genera estrés. 

"Los adolescentes aplican el razonamiento moral a muchos tipos de 

problemas, tanto a los de indole social como a las decisiones de carácter 

personal".69 

En la adolescencia la habilidad para pensar de manera abstracta les 

permite comprender principios morales universales, aplicar el razonamiento 

moral a muchos tipos de problemas, tanto a los de indole social como a las 

decisiones de carácter personal. Manejo de abstracciones o capacidad para el 

pensamiento abstracto , prueba de hipótesis; permite el analiza r doctrinas 

filosóficas. políticas, y en ocasiones formulan sus propias teorías; búsqueda de 
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su identidad como adultos; en ocasiones se concientizan de cómo podria ser el 

mundo: tratan los problemas de manera sistemática : desarrollan su capacidad 

de aplicar el razonamiento hipotético deductivo; habilidad para imaginar un 

mundo ideal; extrema autoconciencia : problemas para tomar decisiones; pueden 

expresar con mayor facilidad sus pensamientos y sentimientos y compartirlos 

con amigos: la innuencia cultural y social obsesiona a los jóvenes con su peso 

pudiendo generar problemas de bulimia y anorexia; buscan compañeros con 

quienes comparten caracteristicas similares; aumenta la intimidad en las 

amistades del mismo sexo; tienden a acudir más a sus amistades que a sus 

padres para pedir consejo ; les preocupa la aceptación en su grupo; les interesa 

los planes de otros para el futuro; se entregan más fácilmente a conductas de 

alto riesgo. 

El Desarrollo Moral para llegar a la Ética tiene que ver con el Desarrollo 

Intelectual y el Afectivo . AsI, el ser humano tiene la capacidad de cambiar de 

una emoción a otra , por lo tanto, lo que es un valor en un momento ya después 

no es un valor, porque se maneja a través de emociones_ 

Los valores permiten estimar comportamientos, actitudes y hábitos, como 

preferibles en cuanto que hacen más plena a la persona. 

Lo que se estima no es el valor sin más. Sino la realidad valiosa . 
No hay valores sino realidades valiosas. Pero toda cosa valiosa, lo 
es respeclo de una persona . Por tanlo , valer significa que conviene 
a la persona en orden a su plenitud. Estimar que algo conviene, 
que algo es válido para la realización de la realidad humana, es lo 
que patentiza el valor. El valor es la cualidad inmaterial por la cual 
algo es estimable y en cuanto que la promociona como persona .70 

Por lo tanto , los valores no son Ideas sino ideales, si se percibe un valor, 

se impone como deber, MaK Scheler7\ el creador de la leoria de los valores, 

señalaba la siguiente escala de valores, comenzando por abajo: 

1) valores utiles. desempeño de cualquier profesión en beneficio de otro; 

2) valores sensibles: anle los cuales se va a lener un comportamiento 

determinado, implican un placer; 

111 Domi"l1ue7. Priela. Xosi: M:mud Enea dd doanUf. p. 73 
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3) valores vilales : se hace todo aquello que se necesita a favor de la vida , el 

bienestar, a la salud, a la juventud: 

4) valores estéticos: se refieren a lo bello, lo elegante, con ellos empieza lo 

que podernos denominar valores personales o espirituales; 

5) valores lógicos: se refieren a la verdad y a la coherencia ; 

6) valores eticos, corno el bien y la justicia ; y, 

7) valores religiosos: corno la santidad , la excelencia , la plenitud. 

De esta manera , se considera que los valores de la parte alla de la escala 

son valores personales, el individuo es capaz de comprometerse con ellos, los 

valores, por lo tanto , no se viven separados, sino forman una constelación , de 

modo que la realización de uno trae consigo a los demas. 

Los valores no dependen de nadie, detrás de todos los valores estan las 

actitudes, las actitudes reflejan o revelan la gama de valores que tenernos o que 

no tenernos. Las personas son sujeto absoluto de valores, tos valores se 

descubren, por eso , pueden y deben ser educados, enseñados y aprendidos, 

asl , el docente, en la medida en que viva los valores, tendrá la capacidad de 

despertar en otros (sus estudiantes) esos valores. "Max Scheler afirmaba que la 

enseñanza del valor es necesaria y ocurre a través de la empalia de quien los 

aprende con aquél que los enseña. Pero los enseña porque los encarna , porque 

constituye su "ethos' con el que simpatiza y empatiza el otro ... ·n. 

La educación moral en las escuelas se ha debatido desde siempre, aunque 

se considera que aún cuando las escuelas no tengan un programa especffico 

sobre educación moral, las mismas la proporcionan a traves de un ' currículo 

oculto·. John Dewey (1933) 

.. . el currículo oculto es transmitido por la atmósfera moral que 
forma parte de cada escuela , La atmósfera moral se crea a partir 
de las reglas de la escuela y del salón de clases, la orientación 
moral de los maestros y, los administradores escolares, y los libros 
utilizados. Los maestros sirven corno modelos de comportamiento 
ético y no ético . Las reglas del salón de clase, así corno las 
relaciones con los pares en la escuela , transmiten actitudes acerca 
de copiar, mentir, robar y preocuparse por los demás. A través de 
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las reglas y las regulaciones la administración de la escuela 
Infunde un sistema de valores. d 

Podemos decir, que en la etapa de las operaciones concretas se 

constituyen nuevas relaciones interindividuales y de naturaleza cooperativa . De 

tal manera que, el contexto social del desarrollo del adolescente se da en tres 

instancias, principalmente : la familia, los pares y la escuela. 

Es necesario que los adolescentes comprendan que cada sociedad 

evoluciona hacia su propia definición de lo bueno y lo malo, y, que los valores de 

una cultura pueden chocar con los de otra . 

En la adolescencia, el ser humano debe lograr ciertas conductas 

interpersonales y específicas que le Impone su medio social. Debido a esta 

interacción, cobran mayor interes el contacto físico , la parte emocional así como 

el desarrollo de habilidades sociales, debido a que dependen mas de sus 

amigos, que de sus padres para satisfacer sus necesidades de compañia , 

confianza de si mismos, afirmación de valía, intimidad, Identidad, etc. 

De lo anterior se desprende que, una de las funciones del profesor es 

tratar de contrarrestar las diversas crisis a las que el adolescente se enfrenta , 

apoyándolos y auxiliándolos de acuerdo a su edad y a las necesidades que él 

mismo manifiesta, tratando de provocar un cambio de actitud a partir de sus 

valores, para asi llegar a lograr un cambio en su conducta. 

7JSantr!lCk.op. cil.,p 120-121 
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2.3. El DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL DE 
ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR. 

El maestro es el agente principal de la educación, es el eje en que 
descansa la actividad práctica de todo el aparato escolar. El plan 
de estudios, los libros de texto, los materiales didácticos '1 
cualquier olro auxiliar para la enseñanza , son insustanciales sin la 
participación del maestro. Él es el mediador de lodo el proceso y, 
como señaló Vasconcelos, desempeña una función de dirigente , 
aunque la burocracia y ciertos autores, lo quieran concebir corno 
un mero ejeculor.7

• 

El termino "educar" posee una doble raíz, en primer lugar, educare, que 

significa extraer y actualizar lodo lo que hay en la persona , sacar a la luz toda la 

riqueza que hay en ella ; y. por otro lado. educare, significa nutrir, alimentar, 

ofrecer poSibilidades para que el otro pueda crecer. Asi , con el termino "docente" 

nos referimos a los educadores que trabajan en el sistema escolar, entendiendo 

que sus saberes y competencias docentes no sólo son el resultado de su 

formación profesional, sino de aprendizajes realizados a lo largo y ancho de su 

vida , dentro y fuera de la escuela , y en el ejercicio mismo de la docencia7s. 

El docente es uno de los factores decisivos en cualquie r plan de 

educación . Socialmente se implanta "la visión de la función docente como factor 

de disciplina miento (en el sentido de Foucault , 1989; 1987) , para la formación de 

caracler, a traves de toda una gama de premios y castigos -tangibles o 

simbólicos- como base del comportamiento socioprofesional."16 Planes de 

estudio. programas, organización y material, por muy Importantes que sean , si 

no son vivificados por la personalidad dinámica del profesor no valen nada o 

poco. la calidad de la enseñanza depende, entre muchos fadores, de un 

profesorado Idóneo y competente. consciente de su misión y de su 

responsabilidad. lo que le exige una preparación esmerada y permanente . 

,. Omdas, Carlos. El sisllm" , dllc"l",o m.,,;ca/lo. 1.., Iran:m:ió" dolfin di! !ligla. Cap. IV o..mocrucia y 
al,IQ"lan'S/tJQ; ~I ctlmculQOCJl /!Q *1 sfSI~mQ ~dIlCQI¡''Q m",;;CallO. p. 131 
' '.'¡d. T= del Casti llo. Rosa Maria. "NI/el'O p<lpd docem~. ¿QuJ mod.:loJejo,.mad(my pa,.a ql/J 
mO<klo ~d¡,(atJl'Q? EI'I: P~rfilc$ EducQ!]" \"'! No. 6. p. 7 
,. [)a,·ini. M:tria Cristina (1995) !..,jQ,mtJClÓn dQCimU tn ~~ustió,,: polilica)' p~dngQg¡1J. Cap. 
"Trodickmu t" ilIjt.lffnllcitm ¡¡., Ion /ocmt<l.')' SU!> prBSd./CÍDIJ acll,a/es ". p. 25 
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El oficio de enseñante exige : una formación cientlfica, literaria o artlstica (lo 

que suele conocerse como formación académica), y, una formación pedagógica, 

aunque también , se considera que la vocación y la capacidad para enseñar 

serian Idóneas como dones Innatos, y como en la práctica cualquier ciudadano 

tiene derecho de proclamarse poeta, de Igual manera cualquier Individuo con 

algunos estudios se cree capacitado para ejercer improvisadamente el 

magisterio, sin preparación específica para tal función. "La tendencia a 

"modelizar" la realidad y a manejarse con estereotipos (Carrizales, 1988) tiene 

su correlato en concebir al docente como responsable de ser el ejemplo o 

modelo, impulsando acciones de entrega persona r 17 

En contraposición a planteamientos innanistas, los psicólogos conductistas 

consideran que: "nadie nace con una vocación o un destino profesional definido ; 

son el ambiente, las circunstancias, las oportunidades, las influencias sociales y 

educativas, los que determinan la vocación y desarrollan la capacidad para el 

ejercicio de talo cual profesi6n : 13 

Una ·Docencia Eficiente" se apoya de un curso sobre Didáctica , ademas 

de: una habilitación profesional , una vocación auténtica para el magisterio , 

aptitudes y actitudes especificas adecuadas y preparación especializada . 

En un mundo globalizado la necesidad de un nuevo papel docente ocupa 

un lugar destacado en la retórica educativa actual, sobre todo ante el nuevo 

milenio, y la construcción de una nueva educación. 

Asi , el "docente deseado· o el "docente eficaz· se caracteriza 
como un sUjeto polivalente, profesional competente, agente de 
cambio. practicante reflexivo. profesor investigador, intelectual 
critico e intelectual transformador que .. Domina los saberes -
contenidos y pedagogias- propios de su ambito de enseñanza ; 
provoca y facilita aprendizajes ... interpreta y aplica un currículo ... 
ejerce su criterio profesional para discernir y seleccionar los 
contenidos y pedagogías mas adecuados a cada contexto y a cada 
grupo; comprende la cultura y la realidad locales ... desarrolla una 
pedagogía adiva .. participa . junto con sus colegas, en la 
elaboración de un proyecto educativo para su establecimiento 
escolar, ... trabaja y aprende en equipo ... Investiga, como modo y 

n ¡bid . p. 27 
"lO t.lallos, op. di., p .9 
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actitud permanente de aprendizaje , .. , reflexiona críticamente sobre 
su papel y su práctica pedagógica, .. . asume un compromiso ético 
de coherencia entre lo que predica y lo que hace, buscando ser 
ejemplo para los alumnos en todos los ' órdenes; detecta 
oportunamente problemas ... entre sus alumnos, los deriva a quien 
corresponde o busca las soluciones en cada caso; desarrolla y 
ayuda a sus alumnos a desarrollar los conocimientos, valores y 
habilidades necesarios para aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos. y aprender a ser; .. . impulsa actividades 
educativas más allá de la institución escolar, .. . se acepta como 
"aprendiz permanente" y se transforma en "líder del aprendizaje", 
... se abre a la Incorporación y al manejo de las nuevas tecnologias 
tanto para los fines de enseñanza en el aula y fuera de ella como 
para su propio aprendizaje permanente .. .. 79 

La preocupación por rescatar indicadores necesarios para el mejoramiento 

de la Practica Docente , requiere considerar la Formación de Maestros, como 

fundamental para el sistema educativo.M Además. es importante que los 

docentes "hoy tenemos una conciencia más clara de cuáles son nuestras 

carencias y nuestras fallaS".!1 

El desarrollo de la Práctica Docente implica una serie de limitantes como 

son : sueldo escaso ; condiciones laborales poco estimulantes con una 

infraestructura insuficiente para el desarrollo de la enseñanza ; rebeldía y falta de 

atención por parte de los estudiantes; escasa participación y compromiso de los 

padres de fami lia, un profesional devaluado y no reconocido socialmente , 

aprisionado por el aparato administrativo burocrático , limitado por el tiempo para 

cubrir un programa de estudio enfrentándose a una competencia 

interdisciplinaria. Implica , por lo tanto , la identificación y reconocimiento de sus 

forta lezas y debilidades. 

Cuando el educador se da cuenta de los metodos que emplea , de 
su objeto y de su razón de ser, está capacitado para juzgarlos, y, 
por lo tanto, propenso a modificarlos, si llega a convencerse de que 
el objeto que se pretende , ya no es el mismo, o que los medios que 
tienen que emplearse han de ser diferentes. La reflexión es por 

111 TOm's del Castillo. RO$ll Maria. N",I'.·o pap~1 doce"'>!. ¿Qu¡ mrxk/o tk/o,."uxitm,' ¡1/lf"U qJlJ mrxk/o 
~d!lc"liw,? p. 9 
• La\spi SIllT~ . ¡'abl\). ~C6mo Ap"lf/!dio'll m mQ<!SII"Q$? 
"Oalkgos Eliss.. Carlos. El <!:<Iado IJcrIlO/ J.o la mSfllal1:Q "11 CfmciQ Poli/ka y A¡lmf/tixrrodÚl P,lblica. 
p.22 
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excelencia , la fuerza antagonista de la rutina , y la rutina es el 
obstáculo para los progresos necesarios.a2 

Bajo estas y otras situaciones, el docente va desempeñando su practica , 

en la que se encuentra en un proceso continuo y pennanenle de aprendizaje , 

tanto de los alumnos como del mismo proceso, lo que le permite darle 

significado e irse definiendo y encontrando en ese proceso. Así se va 

conformando el Nuevo Paradigma de la Docencia, en donde el nuevo profesor 

debe rener una actitud de investigación. reflexivo y autoevaluativo de él mismo y 

del estudiantado. 

La formación del enseñante, se inscribe en un contexto histórico y cultural 

que la determina , "el ejercicio de la profesión de enseñante ha estado 

subordinado a la adquisición de conocimientos y a la realización de cursos. 

Integra el saber que se debe transmitir e iniciarse bajo el control en la practica 

de la clase es, sin duda, el doble objetivo de esta formación : formación 

sancionada , certificada por la obtención de un dipIOma".a3 

Es seguir creciendo, es ir ajustando y adaptando su enseñanza a las 

nuevas exigencias y condiciones cambiantes, La condición esencial para que el 

maestro aprenda es que tenga disposición a aprender. Ya sea mediante cursos 

de actua lización o bajo programas formales de superación académica , Aprender, 

por lo tanto, implica hacerse vulnera ble, suprimir seguridades, romper con 

esquemas preestablecidos, asumir riesgos para poder inducir a los estudiantes a 

pensar por sí mismos, hacerlos reflexivos Cf'fticos, 

Pero la revisión de la Práctica Docente , que indudablemente tiene un 

carácter personal, no puede sustentarse en una reflexión Individualista y 

esporádica, su realización en un contexto de colaboración con sus colegas 

facima la discusión de las necesidades, problemas y éxitos descubiertos en la 

práctica misma, "La planificación y desarrollo compartido con los colegas, 

u Durkheim, Emile. EdJ,co¡;;",,)' $adowgil1, p. 126-127 
"" FCI1)', PillcsEI I"'>'eClod.llof"'mllCitH~ Cap, :1 "Ll1lar~{J dtljoml,,13e", p.43 
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ademas de hacer posible la coherencia en la acción educativa, puede contribuir 

de modo importante al desarrollo profesional y a la renovación didactica . ..a. 

Para aprender, por lo tanto , es necesario dedicar tiempo , analiZar las 

propias necesidades del aprendizaje , analiZar el cómo aprovechar y escoger los 

cursos, talleres y/o seminarios en función a las aportaciones que nos den un 

crecimiento profesional. "El docente que pretende transformar su práctica, puede 

encontrar en la producción teórica elementos que le permitan abordarla desde 

diversas dimensiones. para lo cual no necesariamente tendrá que convertirse en 

productor de teoria, pero si en constructor de conocimiento sobre su realidad: 85 

En nuestros sistemas educativos, con metas cada vez más globales, todo 

maestro tiene que ejercer muchas tareas diferentes, va asumiendo diferentes 

personajes en su ejercicio: 

PROVEEDOR 

I MAESTRO I 
es 

MODELO I I ENTRENADOR I I TUTOR I 
aculA 

ASESORO 
DIRHCTORDE 

I~VESTIGACION 

a) maestro proveedor, que proporciona a los aprendices la 
información, hechos y datos, pero que también da instrucciones o 
administra premios y castigos. Es el maestro que tiene las 
respuestas que el aprendiz necesita ; 

b) maestro modelo, que Ilustra modos de comportamiento, 
actitudes o destrezas motoras, a través de su propio 
comportamiento , actitudes o destrezas. Es el espejo en el que 
miran los aprendices para saber qué tienen que hacer. Con 
mucha frecuencia es un papel mas implícito que e)(plicito; 

e) maestro enrrenador, que fija con detalle lo que deben hacer 105 
aprendices, cuando, cómo y cuanto, como un médico con sus 
pacientes. Fija el tratamiento y el aprendiz. se debe limitar a 
cumplirto a rajatabla. Es un papel complementario al proveedor. 
Se puede proveer información sin entrenar en su uso , pero no al 
revés; 

... &<:ud.. .... o, luan /l.i (eoord) ··l..llfom'I«/Ón y ~I "pfVlldi:I<j .. 14! ID prc[~sIé/I m~dil",l~ /a tV.isi611 d~ /1< 
f,nklka. En' DiSfnO)' WSQrrol/o ,kl ,;urriculum ~II lo ~dl.lctl("itm .·~Ctmdoria. p. 141 

I':lnsza GOnl':8 lcz. /I.{argarila. "OpcidrJ CrilicI< " , la DidJclicl<': p.55 

82 



d) maestro tutoro gula , que deja que los aprendices asuman parte 
de la responsabilidad de su aprendizaje, pero una vez que les ha 
fijado bien las metas y los med ios para lograrlo. El tutor dice lo 
que hay que hacer y cómo, pero deja que sean los aprendices 
quienes organicen su propia practica , que el supervisa y regula . 
Pregunta a los aprendices en vez de darles respuestas; y 

e) maestro asesor o director de Investigación, que deja que sean 
los aprendices los que fijen sus propios Objetivos concretos y 
diseñen su ~opio aprendizaje, a partir de un marco previamente 
establecido , 

El cómo aprender esta relacionado con el cómo enseñar, vamos 

aprendiendo de la misma manera que vamos enseñando (o viceversa) por 

ejemplo: 

El ambito social que presenta cada contexto escolar denlro y fuera del 

aula de clases es tan diverso y cambia de un grupo a otro, en sexto año de 

preparatoria (dentro del Bachillerato Universitario , por ejemplO) es marcada la 

diferencia, porque los grupos están establecidos por Áreas de Estudio. No es la 

misma dinamica que se da en un grupo de Área IV, en donde los alumnos van 

para las carreras de Teatro, Diseño Grafico, Filosofia , Pedagogia. Historia , 

Música , entre otras; a diferencia de los alumnos del Área 111 , que va n para : 

Economia , 50ciologia, Derecho, Administración Pública, Administración de 

Empresas y Contabilidad, Ciencias de la Comunicación, entre otras. 5us 

patrones de comportamiento son diferentes y significativos, es aqu l donde el 

docente aprende de los alumnos y debe identificar cuajes son sus necesidades o 

lo que ellos consideran como prioritario, dentro del conocimiento, por ende , es 

necesario fomentar en ellos el interés por otro tipo de conocimiento que no sea 

el que ellos creen como básico para su formación . 

El docente se enfrenta a una carga emocional del adolescente . 

consecuencia de problemáticas familiares o con amistades, que necesita 

desahogar, y que en un momento dado, se puede interpretar como rebeldía ante 

el profesor o manifestarse en problemas de alcoholismo, drogadicción, o en 

casos muy extremos, desequilibrios psicológIcos, que los pueden llevar al 

suicidio. Bajo estas situaciones el docente va desarrollando una percepción 

.. POl!(I.ap. eI/ •• P. 117·11Sy ]]2 ·336 
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determinada, que le implica de una orientación psicológica , no para resolver los 

problemas de los alumnos, sino para identificarlos, ayudarlos y canalizarlos a 

instancias profesionales que proporcionen el apoyo requerido . 

El manejar una educación masificada requiere que el profesor desarrolle 

habllidades de control y manejo de grupo , debido a que las condiciones de las 

aulas no son las adecuadas para un número mayor de 40 o 45 alumnos, lo que 

implica tener a más de una cuarta parte de alumnos sentados en el piso (si 

hablamos de grupos de 60 o 70 alumnos aprox.) eslo conlleva a buscar 

mecanismos o Técnicas Didacticas grupales, donde todos y cada uno de los 

estudiantes puedan participar y mantenerse atentos y/o activos en la clase. 

Cuando hablamos de habilidades por desarrollar en el profesorado , para 

mejorar la Práctica Docente, es dificil determinar a cuales habilidades tenemos 

que darle mas importancia. para que sirvan como eje de su desarrollo , asi como 

también, para que identifique sus Fortalezas y Debilidades, y le permita una 

restructuración, replanteamiento y reconstrucción del quehacer docente . 

Todas y cada una de las habilidades que marcan los referentes teóricos 

son de suma importancia, debido a que encontramos que, todos y cada uno de 

ellos permite desarrollar, en el educando, sus capacidades y valores, que bajo 

una Formación Inlegral. son necesarios en su educación. Como se establece en 

el curriculum, de la ENP de la UNAM. 

Algunos textos marcan o delimitan las características de las habilidades y 

valores, que consideran como necesarias dentro de una ·docencia eficaz· , otras, 

manejan principalmente los problemas y las tendencias que e)(isten en la 

Formación de Profesores. Esto proporciona una gama de factores que pudiesen 

ser Identificados y considerados en éste análisis y que permiten retomar algunas 

de las habilidades en el docente . 

A pesar de las discrepancias que existen sobre las competencias que 

deben desarrollarse en el ejercicio de la docencia . se pueden relomar algunos 

indicadores, necesarios para el mejoramiento de la Práctica Docente, 

fundamental para el Sistema Educativo, con base en la Formación de Maestros, 

la actualización y la Superación Profesional del académico. 
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A continuación se presenta las Habilidades y Valores, que deben 

desarrollar los academicos en su Práctica Docente, delineándose un Perfil , 

necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para el Nivel de Educación 

Media Superior, misma que podría ser conSiderada como base general en la 

Docencia: 

VALORES HABILIDADES 

, , 

, 

" 
" 

en un , 

, 

ss 



La enseñanza en el Bachillerato implica una determinada preparación, asi 

como cualidades y aptitudes especificas. para desarrollar situaciones eficaces 

de aprendizaje . con base en las características de los grupos, lo que implica que 

el profesor de bachillerato debe estar capacitado para orientar adecuadamente 

el desarrollo Integral de los alumnos. 

A continuación se presentan las características con las que debe contar 

un Profesor de Bachillerato, con base en el Perfil Deseable, para el Nivel de 

Ed ucaciÓn Media Superior; 87 

l'E\{flL DEL I 
PROFESOR 

O~aF. I Tf.NF.R 
1 1 1 

SO~IDAS CAPACIDAI) CAP"CIDAO SÓLIDAS 

""" "'" "'" BASES 
DISClPLI· R~fLEXIOSIIR EXPH.ESAA y fIllMANf~'TI· 
NARIAS CRfTICA.\t ENTE ARG UME NTAR "'" MORAl.1'.S 

CONOCI MI ENTO SOLlOAS BASES CJlPilClDADY P~RSONALIOAO 
YCOMPROMISO f'SICOI'F.DAGó- DISPOSICiÓN ACTITUD Y 

GICAS PARA TRABAJO VALORI'.SPARA 
COLABORATIVO INTERACTUAR 

SÓLIDAS CAPACIDAD PARA CONOC tMIE NTOS 
BASES INDAGAR Y 

I COMPRENSiÓN 
EINTER~ YHABIL IDA D~S 

DIDÁCTICAS COMUNICAR 'MA 
INVESTtGAC ION 

EDUCATIVA 

S6lidas bases disciplinarias. Implica conocimiento de la disciplina y 
dominio de los contenidos de los programas de estudio por 
impartir. 
Conocimiento y compromiso con la institución y con sus finalidades 
educativas. El profesor debe tener muy presentes las finalidades 
de la Institución que la distinguen de otro tipo de Instituciones, 
desarrollando su compromiso etico y profesional. 
S6lidas bases d¡d~cticas . Conocimientos y aptitudes para el diseño 
y desarrollo de aprendizajes significati .... os en los estudiantes . 

... cfr .• Cal>' J.inearoknlos getl<!ral"" para uosísten>a <k fOfll1"d6n de profesorC$! Versión prelimin.vl 
So:p\Jtmbrc 25 de 2001 "El P;: rfil descable del profcror de: bachlllcrBIO~ 
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Capacidad para reflexionar crlticamente sobre la propia práctica 
educativa. Es necesaria la autoevaluación para el mejoramiento de 
la enseñanza para reformular ideas. actitudes y comportamientos. 
Sólidas bases de psicopedagog{a. Es importante el estudio y la 
reflexión sobre diversas posiciones frente a problemas en la 
enseñanza de la disciplina y la selección de principios que se 
consideren adecuados para orientar la propia enseñanza . 
Capacidad para la indagación y la comunicación. Desarrollo de 
actitudes de búsqueda y experimentación , organización y 
comunicación de información que permitan la reformulación y 
adecuación de la docencia. 
Capacidad para expresar y argumentar correctamente sus ideas. 
El profesor debe de poseer sólidas bases en el manejo de la 
lengua y del razonamiento lógico. 
Capacidad y disposición para el trabajo colaborativo. La función 
docente debe ser colegiada lo que Implica capacidades de 
comunicación y trabajo en equipo. 
Comprensión e interés sobre aspectos de la realidad sociocultural. 
polftica y económica del pars. El profesor requiere una cultura de 
ámbito general y estar al tanto de los problemas socia les. 
Sólidas bases humanTsticas y morales. El profesor debe infundir en 
el alumno formación humanística y bases morales que les permitan 
desenvolverse en el ámbito familiar. comunitario. laboral etc. 
Rasgos de personalidad, actitudes y valores que facilitan la 
interacción con los alumnos del bachillerato. Reconocimiento del 
valor y la dignidad de todo ser humano y de la importancia de la 
educación en el desarrollo de las personas, creatividad , flexibilidad , 
actitud abierta . autoestima y optimismo, as! como capacidad de 
trabajo y perseverancia. 
Conocimientos y habilidades para la investigación educativa. 
Contribuir a la generación de conocim ientos sobre esta actividad 
en el bachillerato . 

As!: el profesor (constructivista) es un mediador entre el conocimiento y el 

aprendizaje de sus alumno, comparte experiencias y saberes, en un proceso de 

construcción del conocimiento, promueve aprendizajes significativos, con sentido 

y funcionales para los alumnos, toma conciencia y analiza critica mente sus 

propias ideas y creencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje, por lo que , 

debe estar dispuesto al cambio, prestar ayuda pedagógica , ajustada a la 

diversidad de necesidades, Intereses y situaciones en las que están 

involucrados los estudiantes. 
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2.4. LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL 
DE ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR. 

La educación trata como primer objeto de estudio las caracteristicas del 

cambio, las diferentes visiones del mundo a través del tiempo y también las 

maneras en que el ser humano puede influir para cambiar la realidad en la que 

se desenvuelve, en donde, la educación aparece como transformadora de la 

vida social, al mismo tiempo que las transformaciones de la vida social cambian 

al sistema educativo. 

La educaci6n del estudiante no sólo es el resultado de una institución 

escolar, sino también del medio en que vive y con el que interactúa y que va 

ejerciendo en su persona una acción educativa que es permanente y que es 

parte de la dimensión de la vida humana . 

Los profesores de Ciencias Sociales, en el Bachillerato , han manifestado 

que les hace falta estrategias de enseñanza adecuadas, para conseguir que la 

mayoría de sus alumnos aprendan , puedan analizar y reflelCionar las situaciones 

que se plantean y desarrollan en el aula , es decir, un Metodo Didáctico , 

Un Método Didáctico es una forma determinada de organizar las 

actividades pedagógicas, con el propósito de conseguir que los estudiantes 

puedan asimilar nuevos conocimientos y puedan desarrollar capacidades o 

habilidades cognitivas. 

La Didáct ica la podemos definir como la disciplina pedagógica de carácter 

practico y normativo que: 

... tiene por objeto especifico la técnica de la ense l"tal1Za , esto 
es. la técnica de incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en 
su aprendizaje, definida en su relación con su contenido, la 
Didáctica es el conjunto sistemático de principios, normas, 
recursos y procedimientos especificas que todo profesor debe 
conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a sus alumnos 
en el aprendizaje de las materias de los programas, teniendo en 
vista sus objetivos educativoslla 

• M.allos., op. dI., p.25 
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Hay algunos componentes de la situación docente que la Didáctica procura 

analizar e integrar funcionalmente, para los efectos de la labor docente : 

a) El educando. no sólo como el alumno que debe aprender con 
su memoria y con su inteligencia , sino como ser humano en 
evolución, con todas sus capacidades y limitaciones, 
peculiaridades, Impulsos, Intereses y reacciones, pues toda esa 
compleja dinámica vital condicionará su integración en el 
sistema cultural de la civilizacion. 

b) El maestro , no sólo como explicador de la asignatura , sino 
como educador apto para desempeñar su compleja misión de 
estimular, orientar y dirigir con habilidad el proceso educativo y 
el aprendizaje de sus alumnos, con el fin de obtener un 
rendimiento real y positivo para los individuos y para la 
sociedad. 

e) Los objetivos. que deben ser alcanzados. progresivamente, por 
el trabajo armónico de maestros y educandos en las lides de la 
educación y del aprendizaje. Estos objetivos son la razón de ser 
y las metas necesarias de toda la labor escolar y deben ser el 
norte de toda la vida en la escuela y en el aula , dándoles 
perspectivas definidas y conduciendo a resultados positivos. 

d) Las asignaturas, que incorporan y sistematizan los valores 
culturales, cuyos datos deberán ser seleccionados. 
programados y dosificados de forma que faciliten su 
aprendizaje, fecundando, enriqueciendo y dando va lor a la 
inteligencia y ala personalidad de los alumnos 

e) El método de enseñanza, que funciona inteligentemente todos 
los recursos personales y materiales disponibles para alcanzar 
los objetivos propuestos, con más seguridad, rapidez y 
eficiencia ... . 59 

Partimos de que ta explicación de las diferentes Teorías del Aprendizaje , 

han derivado en implicaciones sobre la Didáctica , de esta forma , la concepción 

del "aprendizaje como condicionamiento' se asienta en el principio de que el 

"' /bld , p.26 
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hombre es el producto de !as contingencias del medio y el objeto de estudio de 

la Psicologia , es conocer las contingencias reforzadoras del medio y sus 

posibles efectos, para la conducta humana (dentro de la perspectiva 

conductista), todo en la vida, objetos, situaciones, acontecimientos, personas, 

Instituciones, tienen valor reforzante de una u otra conducta . 90 

Esta concepción del aprendizaje y la forma de aprender. predetermina una 

Didactica , por lo que la enseñanza se reduce a preparar y organizar las 

contingencias de reforzamiento. 

Las Teorías de la Enseñanza y Aprendizaje presentan diversas 

"Didácticas·, o formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(estrategias), dentro y fuera del aula , asi como también, a reforzar y mejorar el 

nivel académico en el sistema educativo, aplicándose con base en la 

identificación de las necesidades y escenarios.91 

Asl , en el proceso general del conocimiento se pasa por diferentes 
fases: 

1. fase indagadora. en donde se da la investigación cualitativa o 
descripción general del conocimiento; 

2. fasa racional. en donde se da la sistematización , explicación y 
descripción profunda . una condición en esta etapa es la teoria 
(explicita o implicita); 

3. fase práctica social. en donde se da la aplicación y slntesis, 
transformación del universo y la teoría ; y, 

4. fase exposiriva, en donde se da la comunicación de resultados, el 
discurso clentifico.92 

Por lo tanto , la educación pasa a ser de una transmisión de saberes y 

valores a un intercambio de conocimientos, experiencias y valores. 

La experienCia docente permite afirmar que el eje educativo al que le 

hemos dado prioridad es el de la adquisición de conocImientos. y que el 

desarrollo de habilidades lo hemos descuidado. Las implicaciones de asumir la 

educación como un enciclopedismo san, entre otras, que los estudiantes 

egresan con un cúmulo de conocimientos, pero no con las habilidades 

necesarias para ser independientes de una autoridad que ava le sus capacidades 

.. cfr .• ~r1$tlln. GIIIWTlO. Comprv"Wf)' l1"IIniformar /ti ~1IS~ilal1::f).. 1971 

., Ibi<km. 

., Pmo, ap.df .. p. 29 
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y disposiciones ante la vida , sin criterios claros para distinguir entre lo verdadero 

y lo falso , entre lo bueno y lo malo , lo justo y lo injusto , así como tampoco, para 

expresar las razones acerca de por qué creen lo que creen, o por qué hacen lo 

que hacen, o por qué eligen lo que eligen. 

Por otro lado, si pensamos en la educación, no sólo como Información, 

sino como formación , se tiene que insistir en el desarrollo de capacidades y 

habilidades que permitan a los alumnos ser aptos para interpretar, evaluar y 

aplicar los conocimientos que han adquirido hasta esta etapa de su formación. 

Cuando hablamos de capacidades nos referimos a un conjunto de 

disposiciones de tipo genético, que una vez desarrolladas, a través de la 

experiencia que produce el contacto con un entorno cultural mente organizado , 

dafi~ lugar a habilidades individuales. Mientras que las habilidades son 

capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier momento, 

porque han sido desarrolladas a través de la practica y que pueden utilizarse o 

ponerse en juego, tanto consciente como inconscientemente , de forma 

automática . 

Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje nos enfrenta a un 

compromiso tanto intelectual como moral, debido a que lo primero que debemos 

preguntar es sobre la finalidad de la educación . que entendemos como 

deseable, y, en segundo lugar, cómo lograrlo, es decir, qué enseffar y c6mo 

enseflar. 

Por lo que se refiere a qué enseñar, es necesario considerar que se trata 

de "enseñar a pensar", sin embargo , esto que parece tan obvio es, al mismo 

tiempo , muy pretencioso, ya que en la práctica docente se manifiestan las 

Individualidades y las diversas expectativas de vida , para esto se tienen los 

contenidos programáticos de las todas y cada una de las materias, mismos que 

el Profesor está obligado a cumplir, ello no significa que se contraponga con la 

libertad de catedra . 

A la escuela se le atribuye la obligaCión de ofrecer a cada sujeto (dentro de 

un marco conceptual referente ) los instrumentos necesarios para el desarrollo 

máximo de sus capacidades. La relación entre los contenidos educativos y las 

91 



capacidades cognitivas por desarrollar, nos remite al conocimiento que los 

profesores deben enseñar y su función mediadora : y a los aprendizajes y 

actividades que los alumnos deben realizar para desenvolverse en un 

determinado contexto sociocultural. 

A diferencia del Nivel de Educación Básico, en el Nivel de Educación 

Medio , Medio Superior y Superior, los jóvenes ya no tienen sólo un maestro , sino 

10 o 12 distintos, a quienes ven de dos a cinco horas a la semana , con horarios 

altemos y salones diferentes, existe un mayor grado de heterogeneidad en 

intereses y vocaciones, posiblemente el grupo de amigos es ya más importante 

que un maestro e innuye en la conducta del adolescente . 

Los contenidos educativos se admiten como Informaciones Utiles para 

promover el desarrollo personal y social del alumno, y pueden ser: conceptuales; 

procedimentales y actitudinales. Por lo tanto . el Profesor debe realizar su 

selección: efectuar su organización y secuencia: planificar su enseñanza , tomar 

en cuenta si existe empatia, y la consideración de los distintos puntos de vista o 

perspectivas, ademas de promover la capacidad del otro, de esta manera la 

educación pasa de ser una transmisión de saberes y valores a un intercambio de 

conocimientos, experiencias y valores. 

En relación con las habilidades que se deben estimular. es decir. cómo 

enseñar, incluye las Estrategias Didácticas o de Enseñanza, necesarias para 

lograr la finalidad de la educación. La naturaleza de la materia que se imparte 

puede sugerir el tipo de Estrategia por aplicar. 

Para seleccionar la técnica adecuada en cada caso , en primer 
lugar deben considerarse los objetivos que se persiguen .. . Hay 
que tener en cuenta también el proceso que esta viviendo el grupo 
y el momento por el que esté pasando. Las técnicas varían en 
naturaleza y complejidad .. . Asimismo. conviene considerar si el 
grupo es grande o pequeño. El docente. a partir de su experiencia , 
puede adaptar las técnicas y hacer a éstas las modificaciones o 
cambios que requieran, o utilizar las más pertinentes, según las 
circunstancias. También hay que tener en cuenta las posibilidades 
reales respecto a local y tiempo, recursos, mobiliario, etc .. .. Las 
caracteristicas de los participantes en el grupo son otro 
condicionante en la selección de las técnicas: la edad, el nivel de 
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instrucción, los intereses, las expectativas, la predisposición y la 
experiencia, entre olros.93 

Por lo tanto, las tecoicas grupales son un Instrumento y/o una herramienta 

para el profesor que posibilitara mayores logros en el proceso de enseñanza

aprendizaje, debido a que le permite la participación significativa y consciente de 

los alumnos involucrados en el proceso , evitando aplicarlas como recetas 

prefabricadas. 

El uso renex jvo de los procedimientos que se utilizan para realizar una 

determinada tarea Intelectual con la finalidad de construir nuevos conocimientos 

la denominaremos Estrategia, estas se utilizan siempre de forma consciente e 

intencional dirigidas a un ObjetiVO relacionado con la enseñanza o el aprendizaje , 

por lo tanto , se consideran como guías de acción que hay que seguir y que es 

anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar. 

ESTRi\TF.CIAS DE 
APRENDIZA1E 

ESl"RATEGI¡\S 
I)I I)Á11C¡\S 

En el concepto de Estrategias Didácticas se incluyen , tanto las 

Estrategias de Aprendizaje (perspectiva para el alumno) como las Estrategias de 

Enseñanza (perspectiva para el profesor). De esta manera las Estrategias 

Didácticas se insertan en la función mediadora del profesor, que hace de puente 

entre los contenidos culturales y las capacidades cognitivas de los alumnos, 

pero tambien se definen en función de las Estrategias de Aprendizaje, 

determinando lo que se quiere desarrollar y potenciar en el alumno.'" 

o.J Chdlll)'oo..y Kuri. Edi!h. TkniCtJ.f pum el apt"flJ(fi:uj~gnlptJl Oropas""m~roso.<; p 19-20 
~,"d. McdinB Rlvilla. Antonio)" Sah'ooor Mata. Franc;.oo DidQ,;/Íc<I (;;",,,,aL p 166- 167 
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Las Estrategias de Aprendiu je se conciben como una secuencia de 

actividades que el alumno tendrá que desarrollar dentro y fuera del aula, con el 

fin de optimizar su proceso de aprendizaje , lo que implica utilizar estrategias 

adecuadas a las caracterlsticas del aprendiZ, tomando como base : el nivel de 

enseñanza, las caracteristicas de desarrollo: fislcas y psicológicas; qué 

capacidades y habilidades ha desarrollado el alumno y cuales se desea 

estimular; las condiciones económicas y socioculturales, el nivel de desarrollo 

infraestructural con el que se cuenta, entre otros. 

Las Estrategias de Enseñanza, se conciben como una secuencia de 

actividades que el Profesor decide como pauta de intervención en el aula , 

tomando en cuenta si quiere propiciar la integración del grupo, la comunicación, 

la observación , la creatividad , la discusión , el ana lisis, el estudio , la detección de 

roles, la reflexión, es decir, que capacidades y habilidades desea estimular y 

desarrollar en sus alumnos, etc. 

Podemos apreciar que existe una preocupación por la renovación o 

actualización disciplinaria y pedagógica, y se hace manifiesta en el ámbito 

cientifico-académico , en los diferentes niveles de enseñanza, pero no esta 

manifiesta para los estudios de Bachillerato, en general, y de las Ciencias 

Sociales o Teoria Social, en particular. A pesar de que es en este nivel donde 

encontramos un gran potencial de análisis y reflexión en los estudiantes: 

Según Inhelder y Piaget (1955), las cualidades peCUliares del 
pensamiento del adolescente conducen a un funcionamiento de 
tipo reflexivo, hipotético-deductivo , flexible y Objetivo. Si el 
adolescente ha logrado esta disposición evolutiva con el arribo al 
pensamiento formal podrá , en potencia , generar metaconocimiento 
acerca de las suposiciones, las hipótesis y las reglas, contrastando 
las dimensiones de lo real y lo posible a la par que abandonando 
los juicios morales extremistas95 

Se ha creado una Cultura Academica y Pedagógica que forma parte de un 

contexto politico-cultural, concepciones sobre Didáctica y Docencia, por periOdOS 

o épocas, por ejemplo: la Tecnologia Educativa, en la década de los 70's; la 

~s Ib"I .. p, 30 
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Micro Enseñanza o Videograbado del desempeño del docente ; la 

Sistematización de la Enseñanza o Enseñanza por Objetivos, impulsada por el 

CISE en la UNAM; la Didáctica Crítica , en la decada de los 80's: o el 

Conslructivismo, en los 90's, entre otros, lodos ellos bajo el planteamiento de 

Modelos de Docencia , 

Existen diversas Estrategias y Tecnicas de Enseñanza que pueden 

aplicarse para la Enseñanza de las Ciencias Sociales y de Teoria Social, en el 

Nivel de Enseñanza Medía Superior, y que a continuación presento como una 

propuesta Didáctica : 

La reoria del Pensamiento Crítico. que hace referencia a una tradición 

de investigación y de enseñanza de origen filosófico y de desarrollo 

multidisciplinar. Se desarrolla en la decada de los setenta , en el campo de la 

lógica informal , para indagar ladas las formas de razonamiento , no sólo la 

deductiva , El desarrollo del Pensamiento Critico se asienta en tres pilares 

fundamentales: en el Filosófico, en función de las habilidades del razonamiento y 

la argumentación; en el de los Profesionales de la Educación (David Perkins y 

Lauren Resnick) que han insistido en el desarrollo de procedimientos y técnicas 

que mejoren nuestras habilidades cognitivas en este contexto, en el empeño por 

aprender o enseñar a pensar: y en el de los Psicólogos, que han aportado la 

definición de las diferentes habilidades del pensamiento 'J las han considerado 

como las mejores estrategias de resolución de problemas o en la utilización de 

estas habilldades enseñables para resolver problemas. 

Por lo tanto , bajo esta postura se busca que el alumno comprenda , 

renexione, solucione problemas de manera eficiente a través del razonamiento 

lógico, el análisis de argumentos, emita juicios u opiniones personales Ouicios 

evaluativos), desarrolle una actitud contestataria, formule problemas 'J preguntas 

con claridad, Lo critico no es estar en desacuerdo , sino es un examen 'J juicio 

fundado, es una actitud de la mente cuya aplicación no conoce limites 

disciplinarios, cualquier materia que involucra el intelecto o la imaginación puede 

ser examinada por el Pensamiento Critico, pensamiento razonable y reflexivo 

que se enfoca a decidir que creer, qué querer o qué hacer. Su base es el 
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razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones. Se plantea que la 

practica es imprescindible para lograr un desarrollo eptimo de las capacidades 

cognitivas 

Esta viSlón presenta, también, ciertas virtudes, como son: la humíldad 

intelectual, es decir, ser conscientes de los límites del propio conocimiento, 

prestar atencien a prejuicios, sesgos '1 limitaciones del punto de vista propio, 

reconocer que no se debe pretender que se sabe mas de lo que realmente se 

sabe ; la entereza intelectual, es decir, enfrentar y atender con justicia ideas o 

puntos de vista hacia los que tenemos emociones negativas fuertes, reconocer 

que algunas ideas que consideramos peligrosas o absurdas pueden estar 

justificadas racionalmente (en todo o en parte) y qué conclusiones y creencias, 

que nos han sido inculcadas, pueden, a veces, ser falsas o equivocadas; la 

empatfa intelectual, es decir, estar conscientes de la necesidad de situarse 

Imaginariamente en el lugar de otros, para poder genuinamente entenderlos, ser 

conscientes de nuestra tendencia egocéntrica ; la autonomla intelectual , es decir, 

implica el compromiSO de analizar '1 evaluar las creencias, tomando como punto 

de partida la razón y la evidencia , aprender a pensar por si mismo, a dominar su 

proceso mental de razonamiento , cuestionar cuando la razón dice que hay que 

cuestionar y creer cuando la razón dice que hay que creer; la integridad 

intelectual, reconocer la necesidad de ser honesto como su propio pensamiento, 

someterse personalmente a los mismos estándares rigurosos de evidencia '1 de 

prueba que se e)(igen en los antagonistas, practicar COn otro lo que se predica '1 

admitir con honestidad las inconsistencias de pensamiento y acción en las que 

uno incurre; la perseverancia intelectual, es decir, estar consciente de la 

necesidad de utilizar perspicacia intelectual y la verdad aún cuando se tenga que 

enfrentar a dificultades y obstáculos; y, la imparcialidad intelectual, es decir, 

estar conscientes de tratar de la misma manera todos los puntos de vista , Sln 
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preferir los sentimientos o intereses propios ya establecidos o los sentimientos o 

intereses ya establecidos que tengan sus amigos, su comunidad o su nación, 96 

Saber algo es muy diferente a conocer, a base de conocimiento no se 

pueden adquirir habilidades, que podemos Identificar en tres tipos: motrices, 

sociales y del pensamiento . Cuando una habilidad ya está muy practicada se 

vuelve destreza, las habilidades no se dan aisladas en nuestro pensamiento , se 

van presentando . Son las capacidades que tenemos de organizar acciones y 

funciones para conseguir un efecto determinado. pueden expresarse en 

conductas y se desarrollan a través del ejercicio de la práctica . El concepto de 

habilidad presupone que las habilidades no son innatas como las capacidades, 

sino que se pueden adquirir mediante la repetición de actos y requieren de gran 

esfuerzo y dedicación, por lo tanto , admiten grados de perlecció n, nunca 

podemos decir que ya hemos adquirido totalmente una habilidad, ya que 

siempre es susceptible de perfeccionarse, las habilidades dependen de las 

capacidades, sin embargo , sólo la educación y el cultivo pueden hacer que 

dispongamos de esas capacidades. 

Finalmente, la expresión "Habilidades del Pensamiento' reúne un conjunto 

de destrezas, procedimientos y pautas de comportamiento. Destrezas que van 

desde la percepción de semejanzas y diferencias hasta el perfeccionamiento del 

razonamiento lógico, su finalidad es agudizar la capacidad de los estudiantes 

para establecer conexiones y diferencias para definir, Clasificar. comparar, 

evaluar la Información, para establecer relaciones entre hechos y valores. Por lo 

tanto, las habilidades metacognitivas son necesarias o útiles para la adquisición , 

el empleo y control del conocimiento y de las demás habilidades cognitivas, 

Incluyen la hab!lidad de planificar el empleo eficaz de los propios recursos 

cognitivos, de esta manera , m etacognitivo es cuando concientizamos nuestro 

propio proceso de conocimiento (referencias Internas de nuestro proceso) , asi , la 

m etacoglliciólI consiste en aprender a controlar el proceso de aprendizaje. es 

.. cfr., Curso-TaJl",": H¡d,,¡ida¡ks J,¡I ".,..sumi"t¡1O ... rllfeO" i"I.lig~m:IQ$ m'¡¡lJpl~$~ dIctado PIT la !'torra. 
melsa A Oon>.4 le¡;Reyes y Amalia Xochitl J.Óflo'7. Melina. en la o-rp. Plantel No. S "Josi Vasconcdo:<" 
UNA/vI. JWliodc 2006 
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decir, darse cuenta de lo que uno esta haciend091 , por ejemplo, el aprender a 

aprender está en el plano metacognitivo , una cosa es el aprender (plano 

cognitivo) y otra el aprender a aprender, es decir, lo que se refiere al proceso 

mismo del aprendiZaje (melacognilivo). 

Las Habilidades del Pensamiento las podemos clasificar en cuatro grupos: 

J JAUILlDAD ES DEL PENSAMIENTO 

INVESTIGACIÓN CONCEPTUALI"lACIÓN RAZONAMIENTO TRAOUCCIÓN 

Las de Investigación, se caracterizan porque proporcionan información 

sobre el mundo, tienen que ver con la Indagación; 

Las de Conceptualización, son las que se usan al interioriZar los 

conocimientos y se les pone un nombre: 

Las de Razonamiento, son necesarias para ordenar y ampliar el 

conocimiento a partir de sus implicaciones, se usan todos los procesos de 

Inferencia : y, 

Las de Traducción, son necesarias para explicitar, aplicar o formular el 

resultado del conocimiento , traducir a varios lenguajes. 

Por ejemplo, en la ENP, en los grupos asignados a mi clase, cuando se 

imparte, las Teorias Sociales y sus correspondientes conceptos, se organiZa al 

grupo en equipos de trabajo, quienes preparan un tema de exposición y explican 

en clase la interpretación , el analisis y reflexión que, con base en las lecturas 

realizadas, hacen del tema , auxiliados por la asesoria y apoyo en clase por parte 

del docente . Para la exposición se auxilian de rolafolios, acetatos, cartulinas. 

etc. , material que utilizan de apoyo y complemento . para ir explicando el tema , al 

finaliZar se reloma las idas y conceptos que se consideran como relevantes y se 

organiza la presentación en mapas conceptuales y mentales, redes semanticas, 

cuadros sinópticos, entre otros, de esta manera sus compañeros de clase 

" Diaz Barnga. F. y Hcmándcz Rojas. G Cons¡n,,·¡i>·/sn1O y ".al,III<.·;oo eW<·lIti>"U. p ISO 



pueden ir aportando nuevas ideas, que sirven de complemento a la clase y/o 

aclaran sus dudas. 

Esta dinámica permite que cada estudiante vaya reconociendo y 

conociendo sus limites ante el propio conocimiento, de una manera 

metacogniliva, ser conscientes de los limites del propio conocimiento; les 

permite relacionar sus conocimientos previos; aprenden a escuchar y aceptar, 

con respeto y tolerancia los comentarios de sus compañeros y conocer otras 

ideas e interpretaciones diferentes a las propias, por ende, aprenden que existen 

diversos puntos de vista y que el conocimiento en Teoria Social no liene una 

sola interpretación; ordenan sus ideas para poder exponerlas de manera verbal; 

Lo que permite que se agudice la capacidad de los estudiantes para establecer 

conexiones y diferencias, para definir, clasificar, comparar, evaluar la 

información y establecer relaciones entre hechos y valores, de tal forma que se 

desarrollan las cuatro categorlas de las Habilidades del Pensamiento. 

Otra postura la encontramos en las Teorías del Condicionamiento que 

han contribuido a la comprensión de los fenómenos de adquisición, retención, 

extinción y transferencia de determinados tipos de simples aprendizajes o 

componentes importantes de todo proceso de aprendizaje, ejemplo de ello es la 

perspectiva de la corriente de " la Gestalt o Teoria del Campo", que considera 

a la conducla como una totalidad organIzada, en donde todo ser está inserto en 

el momento y el aprendizaje, es sinónimo de percepción del todo , los fenómenos 

de aprendizaje y conducta, es algo más que la suma de las partes, las fuerzas 

que rodean a los objetos, las relaciones que les ligan entre si, definen realmente 

sus propiedades funcionales, su comportamiento . 

El concepto de "Campo" se define como el mundo psicológico total en que 

opera la persona en un momento determinado. Es este conjunto de fuerzas que 

interactúan alrededor del individuo responsable de los procesos de aprendizaje. 

Se considera al aprendizaje como un proceso de otorgamiento de sentido. 

de significado a las situaciones en las que se encuentra el individuo, se 

desarrollan procesos cognitivos de discernImiento y la búsqueda intencional de 

objetívos y metas, por lo que, el individuo , reacciona a la realidad tal como la 



percibe, subjetivamente , su conducta responde a la comprensión de las 

situaciones, al significado que confiere a los estimulos que configuran su campo 

vital en cada momento concreto. 

La importancia del significado, como eje y motor de todo aprendizaje , 

supone la primada de la motivación propia del sujeto , de un aprendizaje 

deseado, apoyado en el interes de resolver un problema, por extender la 

claridad y el significado del espacio vital, del territorio donde el individuo vive, 

donde satisface sus múltiples y diversas necesidades. 

Bajo este planteamiento , en clase , por ejemplo, se establecen prOblemas 

concretos de su entorno, dentro de su vida cotidiana , se plantea un problema por 

resolver, y utilizando el conocimiento conceptual, estructuran una explicación y 

una posible solución, escuchando todos los planteamientos del grupo, situación 

que permite darle un sentido y significado a su medio social. 

En la perspectiva de la " Psfcologia Genético-cognitlva" se formulan 

planteamientos que tienden a clarificar el funcionamiento de las estructuras 

internas del organismo como mediadoras del proceso de aprendizaje . 

El aprendizaje es una adquisición no hereditaria que se logra por el 

intercambio con el medio, en estrecha vinculación con la dinámica propia del 

desarrollo Interno . Las estructuras iniciales condicionan el aprendizaje que a su 

vez provoca la modificación y transformación de las estructuras que, al mismo 

tiempo, una vez modificadas, permiten la realización de nuevos aprendizajes de 

mayor riqueza y complejidad (movimiento dialéctico), por lo tanto , el aprendizaje 

es un fador y un producto del desarrollo. 

Dos movimientos expllcan todo proceso de construcción genética: la 

asimilación: proceso de integración de los objetos o conocimientos nuevos a las 

estructuras viejas, anteriormente construidas por el individuo; y la, acomodación: 

reformulación y elaboración de estructuras nuevas como consecuencia de la 

incorporación mencionada anteriormente. Estos movimientos constituyen la 

adaptación activa del individuo que actúa y reacciona para compensar las 

perturbaciones generadas en su equilibriO interno por la estimulación del 
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ambiente_ La vinculación entre aprendizaje y desarrollo lleva al concepto de 

"nivel de competencia'. 

En este sentido , la acción didáctica considera que los procesos educativos 

pueden concebirse como procesos de comunicación que potencian y activan los 

Intercambios del individuo con el medio fisico y pslcosoclal que rodea al sujeto . 

La actividad del educando posee enorme significación para el desarrollo de las 

capacidades cognitivas. El lenguaje ocupa un espacio central como instrumento 

de las operaciones intelectuales más complejas. La importancia del conflicto 

cognitivo provoca el desarrollo del alumno , de esta manera él progresa 

cuestionando sus anteriores construcciones o esquemas. 

La cooperación posee una Importante significación para el desarrollo de las 

estructuras cognitivas, los intercambios de opiniones, la comunicación de 

diferentes puntos de vista es fundamental para el aprendizaje. pero no todo lo 

que se aprende provoca desarrollo . La acumulación de Informaciones 

fragmentarias puede no configurar esquemas operativos de conocimiento e 

incluso, en algunas ocasiones, convertirse en obstáculo al desarrollo. 

Es bajo esta perspectiva que, el docente tiene que cuidar, dentro del aula , 

que el conocimiento no se de fragmentada y/o desconteKlualizado, tratando de 

que el lenguaje sea claro, preciso e introductorio al manejo , no sólo de un 

lenguaje coloquial sino de términos y tecnicismos del área . 

Este proceso nos permite que el alumno pueda Integrar el nuevo 

conocimiento de Teoría Social a sus esquemas cognitivos de referencia , por una 

parte basándose en la información que ha obtenido de los tedos, y por otra , con 

la comunicación y discusión de los diferentes puntos de vista y aspectos 

analizados, coordinado por el profesor, dentro del aula. 

Es importante considerar, que en el aula , cuando se imparte un nuevo 

tema se haga una recapitulación del conocimiento anterior, actividad que se 

realiza al inicio de la clase cuestionando a los alumnos sobre lo anteriormente 

expuesto y como pueden ir relacionando ese conocimiento con lo nuevo, la 

exposición se hace de manera oral. individual o por equipos de trabajo, 
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Existe otra postura en la perspectiva de la 'Ps ico/ogía Dialéctica" 

(Vigotsky) (conocida también como ' Sociocultural"), y en particular de la Escuela 

Soviética , se rechaza la validez de los estudios que la Psicología del Aprendizaje 

realiza como Independiente del ana lisis del desarrollo, Para la Escuela Soviética 

el aprendizaje esta en función de la comunicación y del desarrollo, as! éste no es 

un simple despliegue de caracteres formados en la estructura biológica de los 

genes, sino el resultado del Intercambio entre la Información genética y el 

contacto experimental con las circunstancias reales de un medio históricamente 

constituido, 

El psiqulsmo y la conducta intelectual adulta es el resultado de una 

impregnación social del organismo de cada individuo, esta Impregnación no es 

un movimiento unilateral , sino evidentemente dialéctico , Vigotsky llega a afirmar 

que el desarrollo sigue al aprendizaje, puesto que éste es quien crea el área de 

desarrollo potencial. 

Para la Psicología Soviética, no son tanto la actividad y la coordinación de 

acciones, que realiza el individuo las responsables de la formación de las 

estructuras formales de la mente , sino la apropiación del bagaje cultural , 

producto de la evolución histórlca de la humanidad, que se transmite en la 

relaciÓn educativa . El desarrollo cultural, científico, tecnológico , sociológico. etc. 

de la humanidad que se comunica y transmite de generación en generación no 

sólo implica contenidos, conocimientos de la real idad espacio temporal o 

cultural, también supone formas, estrategias, modelos de conocimiento , de 

investigación de relación que el individuo capta, comprende , asimila y practica . 

Así, el desarrollo del lenguaje es de vital importancia , puesto que la 

palabra es el Instrumento mas rico para transmitir la experlencia histórlca de la 

human idad, palabra que ha de construir un horizonte o un ambiente de cultura 

en el que el individuo se desarrolla y es capaz de alcanzar su propio desarrollo. 

Una de las explicaciones científicas del conocimiento, que asume algunos 

de los supuestos de las escuelas anteriores es la 

"Cons tructlvis ta" , bajo las aportaciones de Jean Piaget, liev 

perspectiva 

S . VygotskY, 
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Jerome S, Bruner y David P. Ausubel , de la que destacamos algunos puntos que 

caracterizan la situación de enseñanza-aprendizaje, 

Como resultado de los avances en Pslcologia Cognoscitiva surge un nuevo 

punto de vista sobre el aprendizaje Jlamada Constructlvismo, enfatiza el hecho 

de ver al alumno como constructor o productor activo de conocimiento y ubica la 

solución de problemas contextualizada en el centro de todo aprendizaje9/!. Se 

proporciona al alumno un puente entre la Información de que dispone 

(conocimientos previos) y el nuevo conocimiento, Se ofrece una estructura de 

conjunto para el desarrollo de la actividad o la realización de la tarea . Se 

traspasa de forma progresiva el control y la responsabilidad del profesor hacia el 

alumno. Se manifiesta una intervención activa de parte del docente y del 

alumno. Aparecen de manera explicita e implicita las formas de interacción 

habituales entre docentes y alumnos, las cuales son simétricas, dado el papel 

que desempeña el profesor como tutor del proceso. 

Bajo el ConSlructivismo -siguiendo a Bruner (1986)- se conSidera que el 

hombre construye modelos de su mundo y esas construcciones no son vacias 

sino significativas e integradas en un contexto que le permite ir mas alla , el 

hombre capta el mundo de una manera que le permite hacer predicciones 

acerca de lo que vendrá a continuación. 

la Idea básica del Constructi'oismo es que, el acto de conocimiento 

consiste en la apropiación progreslya del Objeto por el sujeto; el carácter 

construclivista del conocimiento se refiere , tanto al sujeto que conoce como al 

objeto conocido, ambos aparecen como el resultado de un proceso permanente 

de construcción. 

El conocimiento es siempre una interacción entre la nueva información que 

se nos presenta y lo que ya sabíamos, y aprender es construir modelos para 

interpretar la información que recibimos. 

Algunas de las principales aportaciones a la concepción construdivísta del 

aprendizaje son: Gestalt, constituyen las leyes de la percepción y el 

pensamiento; Piaget, el desarroJlo cognitiVO como construcción individual del 

.. Glalhom. Allan A ~COll.Slrucl¡"·i'-mo (principios Básko.'I}". p. 1 
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conocimiento; Vygotsky, la construcción social del conocimiento; y, la Psicologia 

de la Instrucción Actual, la construcci6n en dominios especificos del 

conocimiento. 

El papel esencial del aprendizaje como producto de la experiencia , en la 

naturaleza humana, se acerca a las posiciones empiristas, pero se diferencia, 

debido a que el aprendizaje es siempre una construcción y no una mera replica 

de la realldad. Las representaciones de la realidad son modelos que Intentan 

reconstruir la estructura de la realidad, pero nunca la renejan , 

Existen dos procesos de construcción del conocimiento diferentes: 

Construcción Estática y Construcción Dinámica. En el primer sentido se entiende 

que hay construcción de conocimiento cuando lo que se aprende se debe no 

sólo a la nueva información presentada , sino también a los conocimientos 

previos de los aprendices, la nueva información se asimila a las estructuras de 

conocimiento ya existentes. En el segundo sentido se considera que no es sólo 

la existencia de conocimientos previos innuyendo en el aprendizaje lo que define 

a un modelo constructivista, sino el proceso mediante el cual los conocimientos 

previos cambian, la acomodación de las estructuras de conocimiento a la nueva 

información, es una reestructuración de los conocimientos anteriores, más que la 

sustitución de unos conocimientos por otros, El cambio se da a nivel interno , no 

proviene del mundo exterior, es un cambio cualitativo que requiere una 

implicación activa , basada en la renexión y la toma de conciencia por parte del 

aprendiz. 

Por lo tanto , el aprendizaje es un proceso activo que implica cambios 

conceptuales, el alumno extrae seis tipos de conocimientos: 99 

1) conocimiento declarativo, qué sabemos, es el conocimiento de 

conceptos, principios, hechos e información; 

2) conocimiento de procedimientos, es el saber cómo, este conocimiento 

encierra habilidades, procedimientos y procesos; 

3) conocimiento contextual , es saber cuándo , pone en práctica la habilidad 

para evaluar el contexto y determinar cuándo utilizar cierto conocimiento; 

.. lbid. , p, 2 
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4) conocimiento estratégico, son las estrategias: estos cuatro conocimientos 

nos conducen al 

5) conocimiento generativo, que es el que utilizamos para resolver 

problemas y se da simultáneamente con el 

6) conocimiento pasivo, que es el que guardamos en la memoria a largo 

plazo. 

Este proceso de construcción del conocimiento se va desarrollando en el 

transcurso del curso, con la aplicaci6n de diversas estrategias de aprendizaje , 

dándoles la oportunidad a los alumnos de que el conocimiento lo estructuren de 

manera metacogni tiva, para poder aplicarlo dentro de su vida cotidiana, 10 que 

implica que le den sentido y significado al mismo. 

Por otra parte , existe planteamiento sobre "Las Inteligencias Múltiples" 

(1M). Howard Gardner. trata de ir más alla de Jos planteamientos de la Psicologia 

Tradicional. Se basa sobre todo en que la forma de aprender no sólo tiene que 

yer con lo que se enseña , sino con el espacio cultural del indiyiduo. 

La inteligencia se puede definir como "la capacidad para resolver 

problemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado 

contexto comunitario o cultura!"l00 Se ha clasificado o estudiado siete tipos de 

inte ligencias· 

I INTF..UGENClAS I 
MUlTIPL ES 

'-1 
J ! ! 1 

LlNCOh"TICA I BVACIAI.. I WRPORA~ I INTRAPRRSONAL 
YCINITICA 

I LÓGICO. . 1 
MATEMÁTICA 

I MUSICAL 1 INTEIIPER.'o,,1NAl. 1 

Todos tenemos las mismas capacidades o inteligencias y el potencial se 

debe explotar tanto por el profesor como por el alumno. Mas su potencial 

lingOistico, tiene obviamente mayores posibilidades de perfeccionar ese 

" .. Gannt r. Howard f/JI~liglllci(Js}' ¡'¡lripl~s. LIlI~orifl en la pnk·ricQ. p.2.'i 
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potencia l. Ello no quiere decir que no sirva para otras cosas, al contrario, 

magnifica que puede desarrollar, poco a poco, su potencial. 

El profesor es esencial para que el alumno desarrolle sus potencialidades 

sin embargo , debe propiciar, dar los medios y otorgar al alumno el apoyo para 

descubrir esas capacidades, debido a que es en la adolescencia y edad adulta 

en donde las diversas inteligencias se expresan, a través de las carreras 

vocacionales y aficiones_ Finalmente , en la adolescencia , la mayorla de los 

estudiantes necesitan consejo a la hora de seleccionar su carrera , haciéndose 

más compleja esta tarea a causa del modo en que las inteligencias interactúan 

en muchos roles culturales. 

Una de las caracterislicas de esta Teoría es que no circunscribe el proceso 

de enseñanza-aprendizaje sólo al aula , sino que permite el desenvolvimiento e 

interacción de! alumno en otros medios, 

Es una Teoria que se fundamenta en la Teoria EvolucIonista , se relaciona , 

por lo tanto, con la Antropología y contempla el ámbito cultural, respetando cada 

cultura , la base del enfoque de la Teoria es la comprensión, lograr que el 

docente prepare a los alumnos para que logren desempeñar su papel como 

adultos, a desarrollar su variedad de e)(periencias (en un nivel de 

conocimientos). 

Es Importante el contenido que seleccionemos para Impartirlo en el ciclo 

escolar: pocos temas y resaltando las ideas importantes para llevarlas a la 

practica , debido a que una Teoría no se puede comprender sí no se practica , el 

fin es la comprensión de tos diferentes mundos en los que vivimos. El profesor 

decidira los materiales curriculares y disciplinarios que son más importantes e 

Idóneos para los estudiantes y que pueden ser considerados de diversas formas, 

para romper de esta manera el mito de que 'Iodos aprendemos de la misma 

forma", 

Se centra en las problemáticas que se viven en la enseñanza-aprendizaje . 

¿Comprenden los alumnos lo que se tes enseña? ¿Cómo lo comprenden? 

¿Cómo se mide el aprendizaje en la práctica? 
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El tema adquiere mayor significado cuando reflexionamos que en el salón 

de ciaseS tenemos un sin número de Inteligencias Múltiples, y es precisamente, 

una realidad que habría que atender. 

No pueden , desde tal perspectiva , los alumnos, aprender lo mismo, por lo 

tanto, no hay posibilidad que, y desde su inteligencia , puedan comprender lo 

mismo, El profesor debe atender a tal diversidad, planeando , asi mismo, una 

diversidad de "representaciones' y de mecanismos de evaluación , también 

diversos, Debe ser preciso en la búsqueda de contenidos, y apegarse más en 

criterios de calidad que de cantidad, debe considerar la naturaleza de diversos 

aspectos de Un tema, 

Algunos de los aspectos relevantes en Howard Gardner, sobre el 

aprovechamiento de las Inteligencias Múltiples son: 

1) Es importante considerar dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje que más que la memorización de los contenidos es 
necesario que los alumnos comprendan la Información 
desarrollando sus habilidades, 

2) El docente debe diseñar una serie de estrategias didácticas 
(comparación , relación de modelos, analogias, etc,) acordes con 
los contenidos del programa considerando la edad y el ámbito 
socio-cultural de los alumnos, en un contexto , no sólo escolar, sino 
abierto a lo que son las diversas perspectivas para explicar la 
realidad social, entendiéndose que no lodos aprendemos de la 
misma manera, 

3) Olra de las funciones significativas del docente es que se 
encuentra en la selección de 105 contenidos y materiales 
didácticos,1 0! 

Para la aplicación del Diseño del Modelo de Inteligencias Múltiples en la 

Práctica Docente, es necesario que contexlualicemos nuestra práctica , en este 

sentido, el ámbito en donde desarrollamos nuestra práctica docente Influye en el 

desarrollo del proceso enseñanza~aprendizaje , tomando en cuenta el número de 

alumnos por grupo y las condiciones infraeslructurales del salón de clase , entre 

olros. 

,~, Howard F. Gardnct. Cap. 4 KMlIltiplc Approach<:slo Undernt.andíng~ pp. 69-89 
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Una de las metas que plantea la Teorla de las Inteligencias Múltiples es el 

lograr la comprensión de la información a manera de que se vayan capitali2ando 

las diversas inteligencias de aprendizaje a partir de diversos métodos, como son: 

a) Seleccionar pocos tópicos para ser abordados con mayor 
profundidad 
b) Seleccionar únicamente tópicos que puedan ser conectados 
razonablemente a temas de cierta rele vancia 
e) Emplear puntos globales para comprometer al alumno en el 
tópico 
d) Aplicar dinamicas de grupo, socio ~dramas y formas de trabajo 
colaborativo, en donde se puedan exponer analogías específicas y 
modos de propiciar lo comprendido 
e) Presentar el tema de diversas maneras, considerando la gran 
variedad de inteligencias, habilidades, capacidades e intereses 
para que el estudiante logre una comprensión profunda sobre el 
tema 
1) Elegir representaciones con las que se Identifique un número 
significativo de estudiantes.'02 

otra postura , como Teoria y Estrategia Didáctica, la encontramos en 

"Enseñar y Aprender a Comprender" (Epe). resulta interesante aplicarlo en la 

enseñanza de Teorias Sociales, para el Nivel de Enseñanza Media Superior. 

Uno de los objetivos de esta Enseñanza es tratar de guiar al educando a la 

comprensión y exposición de teorías sociales para que puedan Ir buscando 

respuestas a la problemática a la que se enfrentan en su vida cotidiana e 

Interesarse por la problemática general de su sociedad y del mundo entero. 

Muchas veces, los Programas de Estudio , en este Nivel de Enseñanza, se 

encuentran estructurados con una gran cantidad de contenidos que es difícil 

abarcar todo , y más aún, si queremos que no s610 se "vean" los temas en clase , 

sino que se lleguen a comprender, por lo que el EpC apoya en mucho el cumplir 

con el objetivo al proponer la selección de temas generativos importantes para la 

disciplina , para el profesor y para el estud iante. 

Algunos de los aspectos que podemos resaltar de ésta Teoria , para 

llevarla a la Práctica Docente, en la particularidad de la Disciplina Social, serra : 

'DI lbitkm. 
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Seleccionar temas, dentro de nuestro programa de estudia , que 
pasean un carácter Ilustrativa y fundamental para la disciplina , 
Identificar que estas temas sean accesibles e Interesantes para los 
alumnos. 
Determinar el nivel de interes de! profesor con cierto 
apasionamiento, pero marcando las limites que el conocimiento 
mIsmo '1 el proceso de enseñanza-aprendizaje marca , para 
mantener un equilibrio temático . 
Seleccionar un mfnimo de tres objetivas de enseñanza y 
comprensión temática , generándolos como expllcitos. 
Proporcionar a los estudiantes los temas y objetivas del curso para 
su preparación y exposición en clase , la que ayudaria a una 
dinámica activa dentro del salón de clases. 
Desarrollar en los estudiantes diversas capacidades y habilidades 
cognitivas y metacognitivas a partir de la enseñanza y comprensión 
de las teorías sociales, motivándolas a su expresión oral y escrita . 
Hacer que el conocimiento pueda ser representado y concretizada 
en casas y tópicos partiCUlares mediante su práctica '1 formas de 
expresión. demostrándolo públicamente dentro del proceso de 
enseña nza-a prendizaje. 
La evaluación debe ser un proceso continuo y permanente en los 
diferentes momentos bajo criterios abiertos, pertinentes '1 
explicitos. 
Hacer una planeación conjunta, es decir, el profesor junto con los 
alumnos pueden llegar a planear las exposiciones de los diversos 
tópicos segun sea el interés de cada una '1 su experiencia '1 
comprensión. 
Invitar al estudiante a que investigue diferentes fuentes de 
información para tener una visión más completa '1 compleja de la 
temática , lo que irá enriqueciendo su conocimiento y el de sus 
compañeras, dándose una reciprocidad en el procesa de 
aprendizaJe .lo~ 

Por último. en la Teoria de los "Entornos Abiertos de Aprendizaje" (EAA) 

se plantea que hay situaciones donde existen razonamientos divergentes y las 

perspectivas múltiples se evalúan sobre una sola perspectiva ·correcta". por lo 

que se proporciona una Teoría adecuada para el aprendizaje Heurístico y para 

la exploración de problemas confusos '1 mal definidos y estructurados (sus 

autores: Michel Hannafin, Susan Land '1 Kevin Oliver). 

Parte de : 

IQJcfr .. Porl""", [)a"!d N. Y ctm.. Ungcr_ Cgp. 5 "Te<J<:hmg ">Id uoming lor U",JnslolllJing". Harvard 
Universi~·. pp. 91·1 \3 
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1) Va/ores: como es el aprendizaje autodirigido y la autonomia del alumno 

con ayuda metacognitiva. o el aprendizaje participativo , a traves de la 

experiencia individual y de las Teorias personales; 

2) Métodos: para facilitar contextos establecidos de forma externa o creados 

de forma individual ; 

3) Recursos: para proporcionar el ambito de las fuentes de información 

disponibles; 

4) Herramientas: que nos sirven para la manipulación de la información: y, 

5) Apoyos: para orientar '1 ayudar en el aprendizaje. 

Por lo tanto , el centro de atención en esta Teoria es el alumno, dentro del 

proceso enseñanza~ aprendizaje en contraste con la educación directa . Ya que 

esta tiende a aislar la información '1 los conceptos importantes. 

Uno de sus elementos es la propuesta de diversas actividades basadas en 

experiencias '1 en resolución de problemas como un medio para desarrollar en el 

alumno habilidades y capacidades, para que puedan manipular los objetivos o 

las caracterlsticas fisicas, tanto del problema como de sus propias ideas. 

Los EAA sugieren estrategias que consideran aspectos: 

Pedagógicos: autenticidad . utilidad de los errores, apoy%rientación , 

entre otros, 

Psicológicos: cognición localizada , dominio del conocimiento y de las 

experienCias previas, teorías, modelos y opiniones personales, entre 

olros, 

Tecno/ógicos: herramientas y recursos, y 

Culfurales: Investigación y exploración , razonamiento critico, profundidad 

frente a la extensión . entre otros. 

Pero es necesario contemplar que ex isten ciertos recursos y herramientas que 

no están contempladas en su extensión total, dentro de la infraestructura escolar 

en algunas Instituciones (por la excesiva población estudiantil o por las 

condiciones presupuestales) y se hace necesaria la imaginación y disposición 

del docente para irtas generando. 
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Estas nos ayudan a desarrollar la investigación y exploración del alumno 

dentro y fuera del aula , lo que le va permitiendo tener una conciencia mas critica 

y abierta, debido a que se le presentan diferentes escenarios a los estudiantes, 

para ir desarrollando sus capacidades y enfocándose a la resolución de 

problemas practicas e Inmediatos de su entorno. 

los EAA al facilitar contextos nos ayuda a orientar a los estudiantes hacia 

problemas concretos situándolos bajo una perspectiva interpretativa y crítica ya 

que pueden reconocer y generar problemas dentro de la dinámica del 

aprendizaje. 

Estos contextos están divididos en dos grupos: 

1) los establecidos de forma externa: determinan el resu!tado que se espera 

en la tarea del alumno y dirigen implicitamente la selección y el diseño de 

estrategias que permite organizar preguntas que ayudan a los alumnos a 

relacionar aspectos relevantes de sus propias experiencias: 

2) los de creaCión IndiVidual: permiten explicitar, por parte del alumno , 

intereses personales, vivencias o problemas externos que van 

determinando las estrategias a seguir. Por otra parte , le sugiere al 

docente un Plan de clase diferente con la oportunidad de organizar, 

diseñar y usar nuevas tecnologras ajustándolas a las necesidades 

académicas, pedagógicas del docente y de los alumnos, dándoles un 

nuevo y diverso panorama del proceso de enseñanza-aprendizaje , 

facilitándole la independencia escolar y académica al estudiante. 

los EAA, nos abre la posibilidad de hacer uso de las actuales Tecnologías 

segun nuestras necesidades y las necesidades de nuestros alumnos. 

Saber manipular la computadora y todos sus sistemas, tomando como 

punto de partida nuestras necesidades cognitivas y nuestras experiencias 

personales cotidianas, ha de posibilitar el enriquecimiento del propio proceso de 

aprendizaje y al estudiante , desde el momento en que se le da la autonomía 

para buscar sus conocimientos y enriquecerlos, en la medida en que logren una 

comprensión profunda de los mismos, con la gUia y orientación del profesor, que 
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puede verse también como un apoyo melacognitivo, en la busqueda de tales 

fines. 

Mostrar al alumno que el aprendizaje está basado en un sinfin de entornos 

de aprendizaje, que él mismo puede manipular, es el desafío no sólo de la 

educación , sino de ésta era Informática. 

Uno de los elementos importantes de esta Teoria es la propuesta de 

diversas actividades basadas en experiencias y en resolución de problemas, 

como un medio para desarrollar en el alumno habilidades y capacidades. para 

que puedan manipular los objetivos o las características fisicas tanto del 

problema como de sus propias ideas. 

Son Importantes las Estrategias que se proponen , debido a que contempla 

diversos aspectos, como son: Culturales, Psicológicos, Pedagógicos, 

Tecnológicos y Pragmáticos. Contempla dentro de sus objetivos: valores. 

recursos. métodos y herramientas que permiten realizar un aprendizaje abierto y 

una interacción del alumno con su contexto y su propio aprendizaje. 

Estas nos ayudan a desarrollar la investigación y exploración del alumno , 

dentro y fuera del aula, permite tener una conciencia más critica y abierta , 

debido a que se le presentan diferentes escenarios a los estudiantes, para 

desarrollar sus capacidades y enfocarse en la solución de problemas prácticos e 

inmediatos de su entorno. 

El manejo y desarrollo de información se ha convertido en una fuente 

importante de riqueza y base de la organización económica, política y social; la 

influencia de la Informática en la industria , comunicación y en la educación, entre 

otros, está provocando cambios en la mentalidad de las personas, pero también 

una serie de mitos arraigados socialmente , como por ejemplo : "las nuevas 

tecnologías producen bienestar universal en todo el planeta"; ' suele exponerse 

que la educación a distancia es el modelo democrático de enseñanza que 

permite que todo el mundo pueda acceder a él. Y ahora con las nuevas 

tecnologías el acceso será aun más fáci l"; ' con las nuevas tecnologias podemos 
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cambiar el sistema de la educación a distancia ": "las nuevas tecnologias de la 

información favorecen la comunicación entre todos· 104 

En conclusión, debemos considerar que, para hacer la planeación de un 

curso, ya sea por semestre o por año , debemos tomar en cuenta los siguientes 

rubros de análisis, para obtener un aprendizaje significativo en los alumnos, es 

decir, cambios en su conducta cognitiva, : 

• Conocer la materia a enseñar 

• Conocer el programa de estudios y su ubicación curricular 

• Planificar y preparar actividades de enseñanza 

• Motivar y promover la cooperación 

• Partir de los intereses y motivos de los alumnos 

• Tomar en cuenta sus conocimientos previos 

• Dosificar la cantidad de información nueva 

• Dosificar las tareas '1 aprendizajes 

• Organizar y conectar unos aprendizajes con otros 

• Promover la rene)(ión sobre sus conocimientos 

• Plantear tareas abiertas y fomentar la cooperación 

• Tomar en cuenta los recursos con los que se cuenta: pizarrón , gis, libros, 

etc. 

• Tomar en cuenta las condiciones de infraestructura del aula 

• En la planificación se debe considerar el calendario escolar y el horario de 

clase 

• Planificar la evaluación (diagnóstica o inicial, formativa o continua '1 

sumativa o final) 

104 ."id.. Aparici. R. MilOS d<i ID emlcaciÓll a dÚlancia y d.t las ",,,?\·a$I~C>Jologlas 
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Capítulo 3. CONTENIDO DISCIPLINARIO DE LAS 
ASIGNATURAS DE CIENCIAS SOCIALES EN LA ENP, 
PROGRAMAS 2005. 

Las materias de Ciencias Sociales, en el Plan de estudios de la ENP, se 

imparten en seKto año de bachillerato (tercer año de preparatoria) en la Etapa de 

Orientación. La asignatura de Derecho se cursa en el Nucleo Formativo-Cultural 

en todas las Áreas, como materia obligatoria y las demas asignaturas, en el 

Núcleo Propedéutico, para las Áreas 111 y IV_ l~ 

La asignatura de Civismo se da en el nivel de Iniciación Universitaria (los 

tres primeros años del bachillerato) y solamente se imparte en el Plantel No. 2 

"Erasmo Castellanos Quinto", el equivalente de los tres años de estudio de 

secundaria , en la SEP. Ésta maleria ubica al alumno como ciudadano , con 

derechos y obligaciones dentro de su comunidad, además introduce al alumno al 

estudio del Derecho. 

La modificación del Plan de estudios de la ENP de 1997 reorienta la 

estruclura y el enfoque metodológico que hasta el momento tenían los 

programas de estudio , ahora se desarrollan bajo el principio del construclivismo , 

desaparece el formato de "cartas descriptivas· , el contenido se estructura bajo la 

identificación de problemas eje. que pueden ser de carácter epistemológico o de 

carácter concreto, en donde se considera que cada disciplina contribuye a 

resolver problemas planteados_ En lugar de objetivos generales y particulares, 

se plantean propósitos por alcanzar en cada unidad, la información se presenta 

en cinco columnas que nos dan el contenido disciplinario de la asignatura , 

desglosado por unidades, como a continuación se describe: 

En la primer columna se establece el número de horas que se consideran 

necesarias para la exposición de los temas durante el ciclo escolar (90 hrs en 

total); en la segunda columna se menciona el contenido de la unidad , y los 

objetivos generales, dando un panorama general de lo que debe exponerse (se 

,., v id mfra.. p. 29 
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le deja al docente la tarea o libertad de seleccionar el contenido especifico); en 

la tercera columna se presenta la descripdón del contenido, y los objetivos 

particulares del apartado anterior; en la cuarta columna se proponen las 

estrategias didácticas o actividades de aprendiZaje que se sugieren desarrolle el 

docente durante el curso ; y, en la quinta columna se establece la bibliograffa 

básica y complementaria para cada unidad. 

Los programas se reestructuraron, para este nuevo Plan de estudios, con 

base en el contenido disciplinario de los programas anteriores. mismos que 

hasta la fecha no se han modificado (2009), y que por 10 tanto , nos pueden dar 

una visión general del contenido disciplinario que se imparte en este momento, 

en el bachillerato universitario , en las asignaturas de Ciencias Sociales. 

Es importante considerar que los programas de las asignaturas del 

bachillerato de la ENP se imparten también en las preparatorias particulares 

incorporadas a la UNAM, motivo por el cual cualquier cambio que se dé para la 

ENP repercute en todos los bachilleratos universitarios. 

A continuación se presenta un analisis del contenido disciplinario de los 

Programas de Estudio 2005, de las materias de Ciencias Sociales en la ENP, 

con base en el Plan de Estudios 2005, siguiendo el formato que presentan los 

mismos. tomando como punto de partida los aspectos que se consideraron mas 

relevantes para esta Investigación. lOG 

Las siguientes, son las asignaturas que fueron seleccionadas, debido a 

que su contenido programatico contempla el conocimiento sobre Teoría Social , 

base de nuestra investigación : Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y 

económicas; Sociología ; y, Problemas Sociales, Económicos y Políticos de 

México. 

, .. "d. $I/pro., An~xo!J1: Ptogrnmas de ESludio 200.5. <1<: las mBlerias <1<: : /n(rQdl/«iÓfl alh"$('''¡¡C d.i las 
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3.1. PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA DE 
INTRODUCCiÓN AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y 
ECONÓMICAS. 

Es una maleria de nueva creación en el Plan de Estudio de 1996 en la 

ENP. Está considerada como materia obligatoria , dentro del Núcleo 

Propedéutico, para las áreas 111 y IV, inicialmente se pretendia que fuera 

impartida en quinto año como materia introductoria al estudio de las Ciencias 

Sociales, pero debido a la carga curricular que se tiene en este grado se pasa 

para sexto año. Es una materia que se considera como teórica , de tres horas 

semanales. 107 

El programa establece dentro del apartado de la "Presentación" que: el 

bachillerato de la ENP es el modelo educativo que en el mismo nivel ha servido 

como punlo de partida para la creación de olras experiencias y coyunturas de la 

educación . A pesar de ello , se resalta que en otros centros educativos se haya 

creado una o varias materias que pretenden introducir al educando al estudio de 

las Ciencias Sociales, mismas que cuentan ya con amplia experiencia y 

pUblicaciones específicas, mientras que en nuestra institución no se había 

implementado una disciplina al respecto. Por ende, ante la creciente importancia 

de tal área del conocimiento , se introduce en nuestro Plan de Estudios la 

asignatura de Introducción al estudio de las Ciencias Sociales y Económicas, 

como parte del Núcleo Propedéutico y de manera obligatoria 

En el rubro de "Exposición de motivos y propósitos generales del curso· se 

considera que todos los contenidos del programa son novedosos, debido a que 

la materia es nueva en el plan de estudios del bachillerato de la ENP. Así mismo 

la metodología es novedosa en su contexto programático, pues la Institución 

pretende con ésta Disciplina ,y en las restantes del citado Plan de Estudios, que , 

para arribar al conocimiento , el profesor coordine la acción de los alumnos para 

que ellos, en el ámbito metodológico estructural , construyan su propio 

conocimiento, significativo, e indaguen y organicen la información que recaben , 

l07 , ';d. supro, AncxolIl p.l94 
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la analicen, redacten y sinteticen y/o expresen verbalmente sus ideas en el salón 

(en equipos o individualmente) privilegiandose el trabajo en clase. Lo anterior, 

con la finalidad de que el alumno arme el conocimiento , para que le signifique 

algo por sí mismo y no resulte una mera repetición, 

Se desea crear un acervo tal de conocimientos que sirva para que 

adquieran conocimientos, lenguajes, métodos y técnicas básicas inherentes a 

esta Disciplina , y que genere , para los educandos, bases auxiliares a entender 

las diversas materias. 

En el apartado de "las características del curso o enfoque disciplinario· se 

presenta una breve explicación del contenido que se desarrollará en cada una 

de las Unidades y que enseguida se deSCfibe: 

En su Primera Unidad el curso pretende que el alumno vincule con el 

método científico aplicado a la génesis del conocimiento en las Ciencias 

Sociales. En la Segunda Unidad, se habla acerca de las modalidades que ha 

tenido en la humanidad la producción , en un recorrido materialista histórico. En 

la Tercera Unidad, se ubica a las Ciencias Sociales de la Economía, el concepto 

de ésta , sus generalidades y principales nociones. Por lo que respecta a la 

Cuarta Unidad, el educando hará referencia de los conceptos, generalidades y 

elementos importantes de otras Ciencias Sociales, como la Sociologia, el 

Derecho , la Historia y la Antropologia. En la Quinta, y última Unidad, se 

abocarán los estudiantes a la delimitación de la Política como Ciencia Social: a 

la distinción entre política y ciencia política ; a las nociones involucradas; y, a la 

diferenciación entre la estructura y la dinámica política. 

Se establece que posteriormente se aludirá a las relaciones paralelas con 

airas materias, tanto del Colegio de Ciencias Sociales como las de sexto grado, 

en particular, con las materias de Sociología y de Problemas Sociales, 

Económicos y Políticos de México, se encuentran temas recurrentes en los 

programas, aunque se considera que en la materia de Introducción los temas 

deberán ser tratados brevemente , dentro de un contexto introductorio, 

panorámico, pues los mismos se desarrollarán con mayor detalle por ser 

nociones iniciales de las otras materias. A este respecto , cabe señalar, que en el 
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aula no se desarrolla de esta manera el curso y se termina omitiendo o 

repitiendo los temas bajo el mismo contexto sin diferenciación alguna. 

Asi mismo, se establecen tres ejes temáticos: en el primero se deberá 

reafirmarse la posibilidad real de que las Ciencias Sociales ofrecen el poder de 

desarrollar investigaciones con todo el rigor que el método científico establece ; 

en el segundo es resaltar el bagaje conceptual y metodológico; y, en el tercero 

es ver la interrelación ciencia-realidad. 

Estos ejes quedan enmarcados dentro de la base teórica del programa 

pero en el contenido temático ya no se encuentran . 

En el rubro de "Relaciones de la Disciplina con materias precedentes, 

paralelas y consecuentes" se consideran materias antecedentes los cursos de 

Civismo; como precedentes: Historia Universal e Historia de México, Lógica; 

Etimolog ias Grecolatinas de l español y Ética ; como materias paralelas, que se 

cursan en sexto año son : Historia de la Cultura; Sociologia; Problemas sociales, 

económicos y politicos de Méx ico; Historia de las doctrinas filosóficas; Derecho ; 

Pensamiento filosófico en México ; Geografía económica y Geografía política. 

El sigu iente rubro es "La Estructuración Listada del Programa" como se 

observa en el siguiente esquema, que incluye el ' Contenido Disciplinario' por 

unidades: 

1 
INTRODUCCiÓN AL I:STUPIO 01: LAS 
CI ENCJAS SOCIALl::S y ECONÓMICAS 

UNIDAOliS I 
+ + 

1

1. GENERACiÓN DEL CONOCIMIENTO 1 1m. ECONOMíA 1 
EN LAS CIE NC IAS SOCIALES 

v. r:IJ\N rl A POl'/T1 f.A 

1
11. FO RMAS SOCJ OECONÓMI(AS PE 11 IV. SOCIOLOGíA, DERECllO, 1 
PRODUCCIÓN EN s u CONTEXTO msrÓRI CO m SfORI A y ANT ROPOl.oGfA 
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Primera Unidad: La Generación del conocimiento en las Ciencias Sociales. 

Propósitos de la unidad: 

Que el alumno conozca el marco de referencia en que se consolidan las 

Ciencias Sociales, para que pueda así manejar su objeto de estudio , 

metodologías y enfoques. 

En la columna de "Número de horas" se sugieren 16 hrs. 

En la columna de "El Contenido· se establece que el alumno conocerá la 

noción de ciencia , distinguiendo entre ciencias naturales y ciencías sociales; 

estudiará el objeto de estudio de las segundas; así como el método científico 

entre otros sugeridos en las Ciencias Sociales a juicio del docente, y verá 

algunas propuestas en el pensamiento social. 

En la columna de "La Descripción del Contenido" se establece que el 

educando se canalizara a las diversas Ciencias Sociales, para comprender el 

método científico en el campo social, iniciando con la semblanza de algunos 

enfoques que han tratado de sistematizar el estudio de lo social. Con ello habrá 

de ubicarse el alumno en su entorno empírico y sabrá que esta asignatura le 

brindará una herramienta valiosa para ello. 

En la columna de "Las Estrategias Didácticas" se establece que se 

trabajara en equipos para que se enriquezca la clase en base a las distintas 

opiniones que el estudio de las Ciencias Sociales vaya generando en el alumno; 

se entregarán reportes de lectura por equipos, para que en clase y de manera 

individual , todo el grupo contribuya a las precisiones que el profesor vaya 

haciendo a través de cuadros sinópticos. Éste , además, hará las explicaciones 

procedentes y una evaluación cotidiana de los participantes. 

En la columna de la "Bibliografía " se sugiere un listado de nueve 

referencias, muy general, sin embargo, al no existir claridad en el desarrollo 

temático , es suficiente la recomendada, aunque sería conveniente el incluir 

algunas revistas y periódicos (situación que es permanente en todas y cada una 

de las Unidades y en la Bibliografía general del programa). 

Segunda Unidad: Formas socioeconómicas de producción en su contexto 

histórico. 
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Propósito de la Unidad: 

Que el alumno maneje las formas de organización y consecuente manera 

de producir en sus caracterizaciones generales; para que visualice un panorama 

general de la actividad social , hasta llegar al sistema capita lista en el que se 

plantean los retos a las Ciencias Sociales. 

En la columna de "Número de horas" se sugieren 16 hrs., mismas que 

deberían de modificarse por la amplitud de los temas, lo cual podría ser de 22 

hrs. Sugeridas para la tercera unidad. 

En la columna de "El Contenido" se propone hacer una revisión de las 

formas organizativas derivadas del carácter social del hombre , poniendo énfasis 

en los Modos de Producción , e introduciendo algunos conceptos al respecto. 

En la columna de "La Descripción del Contenido" se ind ica que sin caer en 

la repetición con el terreno de la Sociología , se estudiaran las formas de 

organización que constituyen el sustrato de nuestro entorno social (la familia , la 

escuela , el sindicato , la empresa , la sociedad, el estado). Se bosquejará también 

el desarrollo histórico de las formas o modos empleados para la producción 

socioeconómica : como la comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo , 

capitalismo y socialismo , enseguida se debe profundizar en las características 

del actual Capitalismo, e)(plicándose conceptos como estructura . fuerzas 

productivas y superestructura . Todo ello para que el educando tenga una 

perspectiva global de cómo puede organizarse su comunidad y comprenda el 

sistema capitalista en el que está inmerso . 

En la columna de "Las Estrategias Didácticas" se indica que a través de 

diferentes equipos de trabajo, los alumnos estudiarán , con apoyo de la 

Bibliografia que sugiera el profesor, los tópicos de esta Unidad. asi , en la 

siguiente clase se organizarán paneles de discusión sobre los temas, por 

equipo . El profesor hará las e)(plicaciones y evaluación cotidiana que 

corresponda. 

En la columna de "La Bibliografía" se plantea la misma que se sugiere en 

la unidad anterior. Es necesario reestructurarla para que tenga correspondencia 

con el Contenido Temático de la Unidad. 
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Tercera Unidad: La Economia. 

Propósitos de la unidad: 

Que el alumno aprecie la dinámica analítica que conlleva al estudio de la 

Economía como Ciencia Social, para que se aproxime a la comprensión de los 

sucesos económicos que tanto han sobresalido en la sociedad actual. 

En la columna de · EI Número de horas· se sugieren 22 hrs. mismas que 

podrian reducirse a las 16 hrs. que se establecen en la anterior unidad. 

En la columna de "El Contenido· se establece que en esta unidad el 

estudiante conocerá el concepto de Economía , sus diversos enfoques y su 

objeto de análisis; los tópicos más relevantes de la materia: oferta y demanda ; la 

producción nacional y su reproducción; la función del gobierno en la economía y 

su política económica ; el sistema monetario y financiero; y, por último, las 

re laciones económicas internacionales. 

En la columna de "La Descripción del Contenido· se establece que en esta 

Unidad se pretende involucrar al alumno con la Economia . La selección de los 

temas requeridos, como la escasez y el carácter social de la actividad 

económica y sus sectores, le permitirá al educando la vinculación del estudio del 

tema con la realidad circundante . 

En la columna de "las Estrategias Didácticas· determinan que se 

encargará al alumnado el estudio de los temas necesarios y, en la clase 

siguiente, se procederá a que, por equipos, se dé lectura a los textos 

empleados; promoviéndose el análisis de las lecturas efectuadas. El profesor 

hará las explicaciones, así como las evaluaciones pertinentes. 

En la columna de "La Bibliografia" se sugiriere la misma que en las dos 

unidades anteriores. No existe una adecuación al contenido temático. 

Cuaria Unidad: Sociología , Derecho , Historia y Antropologia . 

Propósito de la unidad: 

Que el alumno, individualice la naturaleza y objetivos de las diversas 

disciplinas sociales a fas que se refiere la unidad ; para que después de ello, 

enfrente la problemática que surja a su paso en cada uno de los campos 

estudiados. 
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En la columna de ' el Número de Horas' se sugieren 18 hrs. mismas que 

podrian redistribuirse si el contenido de esta unidad se integra a la primera como 

introductoria a las Ciencias Sociales. 

En la columna de "El Contenido' se indica que al desarrollarse esta 

Unidad, se distinguirán las Ciencias Sociales que estudian al hombre y son 

resultado de su actividad social , campo de estudio e interrelación de la 

Sociología, el Derecho , la Historia , así como de la Antropología. 

En la columna de "Descripción del Contenido' se estipula que al 

distinguirse entre los rasgos esenciales e inherentes al hombre como ser social, 

y los rasgos derivados de su convivencia con otros sujetos, se iniciará una 

revisión panorámica de las Ciencias Sociales y sin agotarlas se podrá explicar 

algunos de los tópicos más esenciales que cada una aborda , como puede ser la 

conexión de los dalas históricos con la realidad social, la relación norma y 

Derecho. las relaciones humanas y Sociología, las relaciones de poder entre 

gobernante y gobernado, la cultura como enfoque antropológico , las divisiones 

de la Antropología, remarcando los fines de cada tema, lo que ubicará al alumno 

con los componentes de la disciplina y su entorno científico. 

En la columna de "las Estrategias Didácticas" se sugiere que como en las 

unidades precedentes, agregándose si lo dispone el profesor, trabajos de 

investigación hemerográfica para que los estudiantes identifiquen en clase 

distintos fenómenos sociales y sepan qué ciencia social le correspondería dar 

cabida a tales trabajos. El docente hará las aclaraciones y las evaluaciones 

permanentes que procedan. 

Como podemos visualizar es la primera vez que vemos que se sugiere y 

no de manera obligatoria, como lo implican las Ciencias Sociales, la elaboración 

de un trabajo de investigación, trabajo que debe considerarse desde el principio 

del curso, paralelamente al desarrollo del curso . 

En la columna de "La Bibliografía" el planteamiento es exactamente el 

mismo que se establece en las tres unidades anteriores. 

Quinfa Unidad: Ciencia Política . 

Propósitos de la unidad: 

122 



Que el educando conozca y acepte la categorización de la politica como 

una opción al interior de las Ciencias Sociales, para que deseche ideas 

infundadas sobre las posibilidades de la Ciencia Política y conozca fenómenos 

que ésta estudia . 

En la columna de "El Número de horas" se sugieren 18 horas. 

En la columna de ' El Contenido" se muestra el desarrollo de la Ciencia 

Política y sus ámbitos: el Estado, los partidos politicos, los grupos de presión , la 

ideologia y el concepto de democracia. 

En la columna de "la Descripción del Contenido· se pretende que el 

educando comprenda las relaciones de poder, y que la Política puede verse 

también como un Arte de gobierno y/o como la toma de decisiones 

fundamentales por los sujetos sobre la forma de gobierno ; todo lo que el 

educando podrá explicarse a su vez en la compleja dinámica de la realidad y la 

estructura juridico política. pues no hay que olvidar que el derecho 

inslftucionahza al poder. 

En la columna de "La Descripción del Contenido' queda establecida de una 

manera tan confusa y sin resaltar los puntos importantes de desarrollo de la 

Ciencia Política, quedando, al igual que las unidades anteriores, a criterio del 

profesor (dependiendo de su formación profesional) el desglose temático por 

impartir. 

En la columna de "Estrategias Didácticas" se sugiere que se encargará a 

seis equipos, cada uno de seis alumnos (o de cinco o de cuatro, si el grupo es 

reducido), que estudien los temas de ésta unidad, en la bibliografia 

recomendada por el profesor. Ello para que en la siguiente clase se desarrolle la 

técnica de Philips: que proceda y soporte las crí ticas y reflexiones de los 

restantes equipos, anote la presencia y eventual participación de la generalidad 

del grupo. El profesor intervendrá cuando sea oportuno y hará la evaluación 

cotidiana correspondiente. 

En la columna de "La Bibliografia" lo sugerido es prácticamente la misma 

de las cuatro unidades anteriores. 
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El último rubro trata sobre el ·Perfil del Docente" que puede o debe 

impartir esta asignatura. Se considera que la materia debe ser impartida por 

profesionales de las carreras de Derecho, Sociología , Ciencia Política , 

Economía '1 Administración de Empresas, que hayan estudiado en institución 

educativa reconocida oficialmente. 

Llama la atención que al ser una materia de Ciencias Sociales no se 

consideren a los antropólogos o comunicólogos, entre otros especialistas de las 

Ciencias Sociales. 

Por lo anterior, podemos considerar que la forma tan general '1 abierta de 

del contenido tematico de este programa ha generado que se imparta de una 

manera heterogénea teniendo como consecuencia confusión en los alumnos 

cuando llegan a presentar examenes extraordinarios. 

Los motivos '1 propósitos generales del curso enfatizan la necesidad 

teórica '1 metodológica de Introducir esta materia en Quinto año de Bachillerato. 

pues hay un ·vacío· en el conocimiento de las Ciencias Sociales en cuarto '1 

quinto de preparatoria. Existen en Iniciación Universitaria (lo que corresponde a 

la secundaria en la SEP) materias que se insertan en el ámbito de lo social, 

como Civismo , Historia '1 Geografía '1 es hasta sexto de preparatoria ('1 sólo en 

las areas 111 '1 IV) cuando se retoma el conocimiento de las Ciencias Sociales. lo 

cual no les permite a los estudiantes tener una visión mas amplia '1 clara que les 

permita seleccionar, con seguridad, una Carrera Profesional. 

En la primera unidad al no concretizar o ser más especifico, en cuanto a la 

temática a tratar, se presta a la confusión '1 diversidad de temas que quedan a 

criterio del profesor, el planteamiento general coincide con temas de las materias 

de Sociologia '1 Problemas sociales. económicos '1 politicos de México, por lo 

que , no se maneja bajo la perspectiva necesaria de cada materia '1 se termina 

generalizando en las tres materias, es necesaria una revisión seria '1 profunda 

de nuestras materias en cuanto al contenido temático de sus programas. 

El planteamiento teórico del que se parte en la segunda unidad es el 

marxismo, por lo tanto, el propósito de la unidad se encuentra 

descontextualizado de su marco teórico , la revisión de los modos de producción 
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es acertada en esta materia, pero se hace necesario replantear sus propósitos 

para ubicar bien al docente y al alumno en este contexto. 

3.2. PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA DE 
SOCIOLOGíA. 

La materia de Sociología se ínserta en el grupo de materias del Colegio de 

Ciencias Sociales, sus datos de identificación son : 

Clave: 1615. 

Año escolar en el que se imparte : sexto año, Área 111 

Categoría de la materia: optativa 

Carácter de la asignatura: Teórica 

Número de horas semanarias: 3 hrs. 

Número de horas anuales estimadas: 90 

Créditos: 12 

El curso de Sociología se ubica en el mapa curricular de la ENP como 

disciplina optativa, en el Núcleo Propedéutico para ser impartida en 6° año en el 

Área 111. 

En el rubro de "Exposición de motivos y propósitos generales del curso" se 

consideran los cambios realizados en comparación con el programa ante rior, 

tomando en cuenta que en la primera unidad el alumno se abocará a los 

antecedentes filosóficos del nacímiento de la Sociología, haciendo referencia a 

la teoría del conocimiento y a la Sociología como Ciencia. En la segunda unidad 

se estudiará el concepto de Sociología , las finalidades del metodo sociológico , 

las consecuencias de las revoluciones burguesas, las corrientes sociológicas y 

las nuevas aportaciones en el campo de la teoría sociológica . En la tercera 

unidad se espera que el alumno tenga conceptos concretos de la temática 

tratada, para que , a partir de la cuarta unidad , se haga un análisis de la 

problemática social de sus instituciones y de su entorno . 



En el rubro de ·Caracteristicas del Curso o Enfoque Disciplinario' se 

consideran las etapas de construcción del conocimiento a partir de la estructura 

de las unidades expuestas. Posteriormente se aludirá a las relaciones paralelas 

de esta materia con otras materias del sexto de bachillerato, incluyendo 

Introducción al estudio de las Ciencias Sociales y económicas y Problemas 

sociales, económicos y politicos de México (respecto a estas dos se puede 

encontrar temas recurrentes con Sociología) . Para el desarrollo de la materia se 

consideran los siguientes ejes temáticos: 1. Corrientes ideológicas en la génesis 

de la Ciencia; 11 Ciencia y Método; 111 Origen y Desarrollo de la Sociología; IV 

Organización Social; V Control Social ; y, VI Patología social. Se considera que 

ésta disciplina apoyará a futuras materias de Sociología ., especializadas en las 

carreras de la UNAM y a otras materias que la requieran como antecedente . 

En el rubro de "Las Relaciones de la Disciplina con Materias Antecedentes. 

Paralelas y Consecuentes" se considera que el conocimiento e investigación de 

la Sociología, en el presente, esta en continua transformación. Las recientes 

reformas al Plan y a los Programas de Estudios (1996), en este Nivel Medio 

Superior, responden a las necesidades que tanto las Instituciones como la 

sociedad entera requieren. 

La materia de Sociología , como materia teórica. tiene un total de 90 hrs. 

Anuales estimadas. Sus relaciones antecedentes son con las Disciplinas de : 

Civismo 1, 11 , 111; Historia Universal , Historia de México , Geografía , Lengua y 

Literatura Española, Etimologias Grecolatinas, Lógica y Ética ; y se correlaciona 

paralelamente con materias de sedo como: Geografía Económica , Geografía 

Po lítica , Historia de las Doctrinas Filosóficas, Historia de las Culturas, 

Pensamiento Filosófico en México , Derecho , Problemas Sociales, económicos y 

politicos de México , Introducción al estudio de las Ciencias Sociales y 

económicas, literatura Mexicana y Psicología . 

Los vinculos consecuentes radican en su contenido propedéutico para las 

carreras de : Trabajo Socia l, Sociologia , Economía, Derecho , Historia, Ciencia 

Política , Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales, Filosofía , 

Geografia , Contaduría , Administración, Ingenieria , Arquitectura y Psicología . 
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En el rubro de la "Estructuración lisiada del Programa" se presenta el 

contenido temático de la materia en cuatro Unidades: 

I SOC10LOGfA I 
UNIDADES I 

! ! ! ! 
1 1.TEORf¡\ DEL 1 11.0HlGEN Y 111.0 RGAN1Z¡\CIÓN 11 1V.1>ROB LEMAT1CA I 

CONOC IMIENTO VESA RROLlO VE YCONTROL SOClAl 
LA SOC101.0Gf¡\ SOC111L 

A partir de aqui , se desglosa el ·Contenido del Programa" unidad por 

unidad: 

Primera Unidad: Teoría del Conocimiento. 

Propósitos de la unidad: 

Que el alumno conozca de forma general el desarrollo del conocimiento y 

la Ciencia , con la finalidad de ubicar la materia en el contexto general de la 

Ciencia. 

En la columna de el "Número de horas' , se proponen 10 hrs. para la 

exposición de esta unidad. 

En la columna del "Contenido" se plantea el estudio y análisis de la ciencia , 

así como de las herramientas de tipo metodológico que dan origen al 

conocimiento científico ; características generales de las Ciencias Sociales y 

ubicación de la Sociología como Ciencia. 

En la columna de "Descripción del Contenido". se considera que esta 

planteado bajo una estructura unitaria , en donde la creación del conocimiento se 

analice desde la óptica o perspectiva de las corrientes doctrinales más 

representativas, como: antecedentes del surgimiento del conocimiento científico; 

lo que redundará en la comprensión de dichas temáticas, para que el alumno se 

ubique en el campo de las Ciencias Sociales. 

En la columna de las "Estrategias Didácticas", se sugiere que el profesor 

maneje bibliografía especializada y comprensible para que los alumnos 

investiguen de manera documental y expongan en clase los principales tópicos 
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sugeridos, a fin de que la posterior explicación de aquél se convierta en un foro 

de am31isis y discusión sobre tales temas. El docente efectuará además una 

evaluación cotidiana y permanente por cuanto a quienes participaron. 

Segunda Unidad: Origen y Desarrollo de la Sociologia . 

Propósitos de la unidad: 

Que el alumno conozca las características generales de la Sociología , 

tales como su objeto de estudio y finalidades; para que la ubique en el campo de 

las Ciencias Sociales y que la reconozca como una herramienta útil para el 

análisis de su contexto social ; así como que aprecie su surgimiento en un marco 

histórico que le permita comprender los hechos que dieron lugar al estudio de 

los fenómenos sociales provocados por la Revolución Industrial y por la 

Revolución Francesa , entre otros, por una parte , y, por otra , que le permita 

examinar y diferenciar las características de la teoría sociológica desde la 

perspectiva de sus autores; para que de ellas obtenga el marco ideológico que 

las representa y las capte en sus semejanzas y diferencias, tratando de 

vincularlas o compararlas con su entorno ernpírico. 

En la columna de el "Número de horas", se proponen 30 hrs para su 

exposición. 

En la columna del ·Contenido". se propone el estudio del concepto de 

Sociología , objeto de estudio , finalidades del análisis sociológico, estudio de las 

consecuencias de las revoluciones sociales que plantean el marco histórico del 

surgimiento de la Sociología , conocimiento del pensamiento sociológico 

(positivismo , estructural funcionalismo, materialismo histórico) y sus autores 

representativos: Augusto Comte, Emilie Durkheim, Herbert Spencer, Gabñel 

Tarde. Karl Marx , Max Weber, Talcott Parsons y Merton. Asimismo. se verá el 

pensamiento latinoamericano más actual y cualquier pensamiento nuevo que 

vaya surgiendo. 

En la columna de ' Descripción del Contenido". se plantea que las lineas 

anteriores presuponen que el alumno sea ubicado en el contexto histórico 

ideológico del nacimiento de la Sociología como un instrumento de análisis de la 

sociedad contemporánea, asi como el reconocimiento de los conceptos 
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fundamentales de la materia, conforme a los planteamientos de los autores que 

forman las escuelas sociológicas; lo que generará en el educando la inclinación 

por alguno de dichos teóricos. 

En la columna de las "Estrategias Didácticas' , se propone que el docente 

elija si sus alumnos deberán realizar exposiciones o trabajos grupales o 

comentarios de películas, asi como también, llevar a cabo ciclos documentales o 

de debates, etc. Aclarará dudas y evaluará cotidianamente las participaciones en 

clase. 

Tercera Unidad: Organización y Control Social. 

Propósito de la Unidad: 

Tomando como antecedentes los conocimientos que el educando ya 

adquirió: se pretende que en este apartado el alumno vaya desarrollando un 

conocimiento sociológico de los elementos que integran su contexto social, para 

que intente evaluar los factores que forman y distinguen a su sociedad. 

En la columna del "Número de horas' , se proponen 30 hrs. para su 

exposición. 

En la columna del "Contenido", se plantea el reconocimiento de las formas 

de organización social tales como : Estado. sociedad (urbana y rural), 

comunidad. división del trabajo. clase social y formas de estratificación , 

institución, grupo social, familia , entre otros, que se presenten como base de la 

estructura social. Formas de control social como: ideología, represión, 

educación , religión , comunicación masiva , cultura y demás. 

En la columna de la "Descripción del Contenido' , se estipula que la 

sociedad como entidad general, no posee ninguna existencia aparte de los 

individuos que la componen. Los seres humanos hacen su vida social, su 

historia y la historia en general , pero esto no esta determinado solamente por su 

voluntad , sino por las características que conforman esa estructura a través de 

las relaciones sociales. De ahí la necesidad de que arribe el alumno al estudio 

de las formas de organización y control social. 

En la columna de las "Estrategias Didácticas' , dice que, para desarrollar 

los contenidos, se propone la realización de visitas guiadas, exposición de clase, 
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verificación de diverso material audiovisual por parte de los alumnos y docente, 

foros y asistencia a conferencias. El docente aclarará las dudas y evaluará 

cotidianamente las participaciones en clase . 

Cuarta Unídad: Problemática Social. 

Propósitos de la unidad: 

Se pretende que el alumno desarrolle su capacidad analítica para ir 

compenetrándose con las causas y consecuencias de los problemas que atañen 

a la sociedad en la que vive; para que. dentro de su entorno inmediato (familia, 

escuela, grupo social cercano), proponga posibles soluciones, acordes a los 

alcances de su participación social. 

En la columna del "Número de horas", se plantean 20 hrs. para su 

exposición. 

En la columna del "Conten ido", se propone el estudio de la relatividad de 

las reglas y distintos tipos de conducta hacia ellas; el connicto de valores y 

diversos problemas que sean específiCos de nuestra sociedad mexicana 

contemporánea como : la pobreza , el desempleo, los grupos étnicos, la 

desintegración familiar, etc. 

En la columna de la "Descripción del Contenido· , se considera que tras el 

estudio de los contenidos que preceden. se intenta en esta unidad involucrar al 

alumno a comprender, y en su caso , a sugerir soluciones a la problemática que 

lo rodea. Asimismo, que conozca la relación existente entre las normas 

establecidas por la sociedad y las infracciones que generan tal problemática , lo 

que hará que el educando se centre en su entorno empirico . 

En la columna de las "Estrategias Didácticas", estipUla que los alumnos 

realizarán trabajos de campo. asi como llevar a cabo algunas encuestas y 

paneles de discusión entre diversos equipos que debe el profesor integrar. 

Además se harán las explicaciones que procedan y la evaluación cotidiana 

respecto a las participaciones y trabajos. 

En el último rubro se presenta el "Perfil del Docente", en donde se 

determina que el curso deberá ser impartido por profesionales de la carrera 

idónea, esto es por Licenciados en Sociología, que hayan estudiado en 
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institución educativa reconocida oficialmente y lo licenciados en Trabajo social o 

en Derecho , que cuenten con estudios de Posgrado en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM. Es fundamental que todo profesor que se 

incorpore a la ENP, previamente participe y apruebe los cursos que se imparten 

en los programas de Formación Docente , y, posteriormente, los de actualización 

que organice la UNAM. 

Como podemos apreciar, en los temas de la Unidad I se hace referencia a 

la Teoria del Conocimiento y a la Socio logia como Ciencia, relacionado con la 

génesis del conocimiento científico y de la Ciencia, en donde sería importante 

considerar, de una manera general , y para aclarar los antecedentes de las 

Ciencias Naturales y las Sociales, el planteamiento desde la antigüedad clásica 

(platón y Aristóteles), para no perder secuencia en el conocimiento continuar 

con la etapa del Renacimiento y con la época de la Ciencia Moderna (S. XVIII o 

siglo de las Luces) con el afán de que el alumno vincule los acontecimientos 

anteriores con ésta época en donde la evolución del pensamiento científico es 

de gran importancia no solo en el ámbito social , sino también en el cultural. Por 

último, la Ciencia de los siglos XIX Y XX que fueron de gran auge para las 

Ciencias Sociales, en especial para la Sociología . Con esta secuencia 

cronológica se pretende que el alumno tenga un conocimiento muy detallado de 

la evolución de la Ciencia , en general, y de la Sociología , particularmente. 

La Segunda Unidad debería de dividirse en cuatro rubros: Sociología 

clásica, Sociología contemporánea, Sociologia mexicana, y Sociologia 

latinoamericana, especificando a los autores más representativos de cada una 

de ellas y las corrientes teóricas a las que responden . 

Con los planteamientos anteriores se busca que el educando se inicie en 

los principios de la investigación científica y con la elaboración de un proyecto de 

investigación, que se elaboraría paralelamente al desarrollo del curso , el cual se 

estaria revisando periódicamente , con el objeto de que al término del ciclo 

escolar lo den a conocer ante el grupo y expongan sus experiencias. 

Sabiendo de antemano que las unidades subsecuentes se refieren al 

campo esencialmente básico y estudio de la Sociologla , el alumno podrá, a partir 
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de las teorías estudiadas, entender, analizar y reflexionar acerca de su entorno 

para ir compenetrándose con las causas y consecuencias de los problemas que 

atañen a la sociedad en la que vive y para que dentro de su entorno inmediato 

(familia , escuela , grupo social) proponga posibles soluciones, acordes a los 

alcances de su participación social. Esto con el propósito de que en el alumno se 

estimule el interés hacia el estudio de las Ciencias Sociales, en especial de la 

Sociología , y considerando que los grupos con los cuales realizamos o llevamos 

a cabo nuestro quehacer docente son grupos complejos y heterogéneos, a los 

cuales se les debe motivar y encauzar hacia un mejor desarrollo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, por medio de Estrategias Didácticas que permitan llegar 

a desarrollar aprendizajes significativos. 

Algunas de las Eslrategias Didácticas que se pueden proponer para el 

desarrollo de estos temas, son: 

Investigación documental y de campo ' Hacer que el alumno se interese 

por indagar y conocer los diversos aspectos en el cual está inmerso como 

ser socia l. 

Lecturas comentadas: Como apoyo , permite que el alumno analice , 

sintetice y compare, y a su vez haga un juicio critico para un mejor 

entendimiento. 

Lluvia de Ideas: Es una forma de trabajo que permite la libre presentación 

de ideas sin restricciones ni limitaciones promoviendo la búsqueda de 

soluciones distintas, estableciendo una atmósfera de ideas y de 

comunicación que genera la consideración de los diversos temas, desde 

diferentes puntos de vista . 

Resolución de problemas: Este procedimiento consiste en presentar a los 

alumnos ciertos temas o preguntas estimulantes que no pueden resolver 

de memoria y que les lleve a indagar, manejar ideas, a desarrollar un 

pensamiento crítico . Los problemas deben proponerse mediante 

preguntas situacionales y cuestionamientos más complejos que requieran 

de la reflexión e indagación fuera de clase, mediante la solución de 

problemas se desarrolla y ejercita el pensamiento critico. Los alumnos 
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deben aplicarse a situaciones nuevas, métodos y conocimientos ya 

adquiridos que les proporcionan los elementos necesarios para resolver 

un problema. 

Sociodrama. Se trata de ponerse en el lugar de otra persona y 

desempeñar el papel imitando al modelo . El valor didáctico de la 

dramatización no reside en lo e)(terno , sino en la compenetración que los 

alumnos logran del personaje o de la situación que encarna . Los temas 

del curso permiten varias oportun idades para comprender la sociología a 

través del sociodrama y para lograr la convivencia entre los alumnos. El 

gran sentido de este procedimiento es perfilar en ellos los valores que 

conforman la cultura . 

3.3. PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE 
PROBLEMAS SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLITICOS DE 
MÉXICO. 

La materia se inserta en el grupo de materias del Colegio de Ciencias Sociales, 

sus datos de identificación son: 

Clave: 1616. 

Año escolar en el que se imparte : se)(to año, en el área 111 

Categoria de la materia: obligatoria 

Carácter de la asignatura: Teórica 

Número de horas semanarias: 3 hrs. 

Número de horas anuales estimadas: 90 

Créditos: 12 

Esta materia se ubica , en el mapa curricular de la ENP, como disciplina 

obligatoria , del Núcleo Propedéutico en el Área 111 . para los alumnos de 6° año 

de bachillerato. 

En el rubro de "E)( posición de Motivos y Propósitos generales del curso· 

se plantea que se pretende dotar al estudiante de un sentido comprometido en 

su entorno histórico-social y crearle el hábito e interés por la investigación. 
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En el rubro de ·Caracteristicas del Curso o Enfoque Disciplinario' , el 

programa marca algunos ejes temáticos como son: 1) conceptos fundamentales 

(no especificados) ; 2) nuestro grado de desarrollo o de subdesarrollo; 3) 

influencia externa ; 4) ejercicio del poder, desigualdades y carencias; y 5) el 

hombre y su relación con la naturaleza en México . 

La asignatura tiene como materias antecedentes los cursos de Civismo I y 

11, le preceden: Geografia de 4° año; Historia de México de 5° año ; y como 

materias propedéuticas: Quimica 111 y Biologia IV. 

En lo tocante a materias que guardan relaciones paralelas encontramos: 

Derecho; Geografia Politica ; Geografía Económica ; Historia de las Doctrinas 

Filosóficas; Historia de la Cultura ; Introducción al estudio de las Ciencias 

Sociales y Económicas; y , Biologia V. 

En el rubro del ·Contenido del Programa" se presenta el siguiente listado 

de unidades: 

¡ 

I 
UN TROOUCC IÓN A lA I 

Rf.AI.IDAD sonAL; 

IpRom.IiM AS SOCIALES. I:CONÓMICOS I 
y POLlTlCOS DE MtxlCO 

UNIDADES l. 

I
III SISTr.¡"'lA POtlTl CO I 

DE Mr:XlCO I 
VJ,COtOGIA y I 

(ONTAMINAClÓN I 

I
II .ASPEcrOS ECONÓMICOS I 

DE M~XlCO I IV.ESTRUcrURA I 
SOCIAL DE Mf:xICO 

La presentación del Contenido de las Unidades se da en cinco columnas 

que identifican: Numero de horas sugeridas por impartir cada unidad; Contenido; 

Descripción del Contenido ; Estrategias Didácticas (actividades de aprendizaje); y 

Bibliografía . 

Primera Unidad: Introducción a la Realidad Nacional. 

Se considera que esta unidad tiene un carácter introductorio y analítico 

para ubicar al alumno en la problemática social , económica y politica que 

estructura la realidad circundante, para asi centrarlo respecto de las demás 

unidades del programa, en las que podrán ampliarse varios de los temas 
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iniciales. Para ello, y de acuerdo con los dos primeros ejes temáticos apuntados, 

habrán de aclararse los conceptos de Sociologia, Economia Politica y Potitica , 

así como el de Ciencia Política . 

Propósitos de la unidad: 

Que el educando conozca la problemática socioeconómica y política de la 

realidad nacional , para que se proporcione soluciones a la misma , aportando al 

menos una actitud personal de cambio pero con tendencia a difundirla , un 

granito de arena , como propuesta requerida de solución. 

En la columna de "El número de horas' se sugieren 18 hrs. las cuales 

podrían redistribuirse en las otras unidades Si se contemplara que el contenido y 

enfoque se da en materias paralelas, ya mencionado anteriormente . 

En la columna de "Contenido" se establecen los conceptos y generalidades 

de: Sociología , Economia política, Politica y/o Ciencia Potitica ; diferencias entre 

el desarrollo y el crecimiento; el desarrollo sustentable o sostenido; el 

subdesarrollo; y, una breve visión de los problemas socioeconómicos y políticos 

contemporáneos del pais. 

En la columna de la "Descripción del Contenido' se determina que el 

alumno investigará los conceptos fundamentales para promover al curso de un 

contexto conceptual, asl como de las nociones inherentes, como: interacción 

humana, necesidades públicas, los elementos del Estado, tocando al poder y las 

formas de gobierno, así como la noción de soberanía. Posteriormente se le hará 

apreciar las características del subdesarrollo para llegar al análisis de algunos 

problemas socioeconómicos y políticos nacionales, que se anticiparán en esta 

unidad y ampliamente se tocarán en las subsecuentes unidades. 

En la columna de "Estrategia Didácticas' se sugiere que el profesor 

cambiará impresiones con sus alumnos sobre el contenido de esta unidad y 

respeclo a la bibliografía que se empleará y formará varios equipos en el grupo , 

para que en las clases siguientes: 1) expliquen los temas de esta unidad a los 

restantes equipos, que podrán criticar y debatir la exposición ; 2) Realicen 

lecturas y comentarios de las partes conducentes de los textos sugeridos y de 

diversos periódicos y revistas, realizando asimismo, sus comentarios los 
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restantes equipos y el grupo en general; y 3) el docente hará las explicaciones 

que se requieran y evaluará cotidianamente a los participantes_ 

Segunda Unidad: Aspectos Económicos de México 

Se plantea que esta unidad persigue que el estudiantado se involucre con 

los problemas que afectan a la economía nacional , y por ende, con las 

expectativas de los propios alumnos, de sus familias y de la sociedad , en 

general. Así como el estudio de los diferentes modelos de desarrollo económico 

en México . 

Propósito de la unidad: 

Se ubicará al estudiante en un marco histórico económico de referencia , 

para que pueda así involucrarse en los principales problemas socioeconómicos y 

politicos de la actualidad . 

En la columna del "Numero de horas" se sugieren 21 para estos temas 

(tiempo considerable para la explicación de los modelos económicos solamente). 

En la columna del ' Contenido" se establecen como temas a tratar los 

modelos de desarrollo económico nacionales, desde la presidencia de Miguel 

Alemán Valdés hasta el modelo neo liberal y subsecuentes; los problemas 

agropecuarios; la deuda externa de México; la dependencia del país; el 

desempleo; el subempleo; la devaluación; la innación; y, el déficit en la balanza 

comercial (todos estos son conceptos no estructurados en un marco referencial 

que solamente amplían la unidad y se pierde el objetiva principal de enseñanza). 

En la columna de "Descripción del Contenido· se indica que se examinará 

el marco histórico referente a algunos modelos de desarrollo económico que han 

operado en nuestra República, desde la segunda mitad de los cuarentas a la 

presente época, configurando un eje temático que hay que desarrollar para asi 

pasar a tópicos de la problemática actual en el país, a fin de que el alumno, al 

tener un contexto histórico económico, pueda examinar su entorno empírico y 

aportar al menos esfuerzo personal, en aras de mejorar dicha problemática , 

entre otras soluciones. 

En la columna de "Estrategias Didácticas' se sugiere que el profesor podrá 

coordinar a sus alumnos valiéndose de las técnicas de investigación documental 
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y de campo, como: la observación, la encuesta , muestreo, etc., para elaborar un 

trabajo de investigación. 

Tercera Unidad: El Sistema Político de México. 

Es considerada como básica para que el alumno pueda entender las 

decisiones fundamentales o políticas que toman los ciudadanos sobre la forma 

de gobierno en un país determinado, decisiones en las que en un futuro 

inmed iato habrán de intervenir los propios alumnos. 

Propósitos de la unidad: 

Que el alumno sea capaz de analizar como se toman y desarrollan las 

decisiones fundamentales, las relaciones de poder entre gobernantes y 

gobernados y las actividades políticas en la República , para que entonces 

pueda , por la importancia que tiene para la Democracia , intervenir en los 

procesos electorales e investigar las caracteristicas del sistema político 

mexicano, a fin de entender el despliegue de la Política Mexicana , 

En la columna del "Número de horas" es de 16. 

En la columna de "El Contenido· se establece que se analizará el poder y 

la innuencia de la opinión pública , así como de los partidos politicos, de los 

grupos de presión , del proceso electoral y de la democracia, tocándose también 

los problemas de carácter político que seleccione el profesor con sus 

educandos. 

En la columna de "La Descripción del Contenido· se estipula que, 

atendiendo al eje temático referente a las relaciones de poder, en esta unidad ha 

de examinarse el desenvolvimiento del poder público , considerando el modo de 

pensar de los gobernados, para pasar al análisis de la dinámica política 

vinculada al poder, pudiendo avanzar así al examen del desarrollo o 

estancamiento de la Democracia en México , entre otras situaciones politicas con 

las que en el presente o futuro pueda relacionarse el alumno. 

En la columna de "las Estrategias Didácticas· se sugiere que los alumnos 

deben investigar y analizar la bibliografía y el material hemerográfico disponible, 

así como los articulos que vayan captando , para comentarlos en clase , misma 

en la que el profesor irá haciendo las explicaciones complementarias que 
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procedan y la evaluación cotidiana de los participantes, lo que se desarrollará en 

paneles de discusión, mesas redondas, sociodramas y/o lluvias de ideas. 

Cuarta Unidad: Estructura Social de México. 

Se plantea que esta unidad permitirá al estudiante apreciar el conjunto de 

relaciones humanas, inquietudes, acción de las fuerzas y grupos sociales, las 

situaciones de desigualdad , distancias y jerarquías que en un momento dado 

integran la sociedad organizada e institucionalizada que lo rodea y en la que 

interactúan con otros sujetos. 

Propósitos de la unidad: 

En este apartado se analizará la estructura y problemática de la sociedad, 

para que el alumno sea capaz de comprender: las causas y consecuencias del 

problema educativo ; la manipulación de los medios masivos de información; la 

desintegración familiar; la conflictiva social de la migración del campo--ciudad: 

entre otras cuestiones, todo lo cual generará que el educando pueda integrarse 

a la sociedad con un espíritu crítico y participativo, aportando soluciones a 

díchos problemas de su realidad social. Cabe destacar que lo novedoso es el 

tratamiento de la comunicación , atribuido a proporcionar a los futuros 

estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación los conocimientos y 

habilidades que se les requiera en la Facultad. 

En la columna del "Número de horas" propuesta es de 21. 

En la columna del ·Contenido· se establecen los temas de: la educación 

en México; la comunicación; los problemas demográficos; casos de oonflictiva 

social; y, en el ámbito de la desigualdad social la cultura machista nacional y la 

marginación de niños, viejos y grupos étnicos. 

En la columna de "Descripción del Contenido" se pretende que los 

alumnos, tanto para que adquieran una formación social y humanística , como 

para que piensen en soluciones, examinen: la problemática educacional ; la 

conflictiva social; la comunicación: la explosión demográfica ; la migración y la 

tercerización de la economía; problemas derivados del crecimiento ; movilidad ; 

naturaleza y requerimientos de la población. 
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En la columna de "Estrategias Didácticas' se sugieren investigaciones 

documentales de manera individual o colectiva, observaciones de campo y las 

e)(plicaciones que se requieran por parte del profesor. 

Quinta Unidad: la Ecologia y la Contaminación. 

Propósitos de la unidad. 

Se considera que en esta última unidad se sintetizan los conocimientos y 

habilidades adquiridas al desarrollar el curso, ya que la Ecología y la 

Contaminación se enlazan interdependientemente con la problemática 

socioeconómica y po lítica que se despliega en Me)(ico. Se pretende que el 

alumno, para que desarrolle una cultura ambiental y aporte soluciones 

tend ientes a conservar los recursos del planeta , observe que el problema de la 

interrelación de los seres humanos que progresan en la civilización y su entorno 

natural . está causando y va a seguir infringiendo gra ves daños a la naturaleza. 

además de afectar cada vez más a los recursos naturales de que dispondrían 

las generaciones venideras. 

En la columna de "Número de horas· se proponen 14 hrs. 

En la columna de "El Contenido" se establece el tema de la 

Contaminación: la acumulación de desechos industriales y, en general , de la 

basura cotidiana de los sujetos, sobre tierras yaguas; la emisión de gases a la 

atmósfera y a la estratosfera ; asi como el ruido, la deforestación y erosión de 

tierras. 

En la columna de la "Descripción del Contenido· se determina que este 

apartado estará orientado a que los alumnos desarrollen una cultura ambiental 

que les permita reconocer que paralelamente al progreso alcanzado por los 

sujetos, se ha ido contaminando a la madre naturaleza , deteriorándose sus 

recursos y la biosfera . 

En la columna de las ' Estrategias Didácticas' se sugiere que el profesor 

puede hacer investigar al grupo individualmente o en forma colectiva. 

organizando para los alumnos campañas contra la contaminación en su plantel o 

en áreas circunvecinas. 
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El último rubro es el del "Perfil del Docente" en el que se considera que las 

caracteristicas profesionales y academicas que deben reunir los profesores que 

impartirán la materia serán profesionales de las carreras de : Derecho, 

Sociología , Economía , Trabajo Social y Ciencia Política, que hayan estudiado en 

instituciones educativas reconocidas oficia lmente. 

Es importante resaltar que los Comunicólogos no se contemplan en este 

Perfil Docente , a pesar de que en la Tercera Unidad, se manejan los medios 

masivos de comunicación pero sin embargo, si están contemplados los 

profesionistas de Trabajo Social , esto muestra una gran incongruencia con los 

objetivos de la materia. 

En conclusión , podemos considerar que el problema de los planteamientos 

del contenido tematico de este programa ha generado que no exista una 

bibliografía concreta para su estudio y que la elaboración de textos de apoyo 

para este nivel de enseñanza. no esten acordes con nuestro programa. 

También, es importante considerar la heterogeneidad con la que se 

imparte la materia, lo que ocasiona confusión y desequilibrio para los alumnos y 

maestros, en los examenes extraordinarios. 

Considerar que esta materia puede crear en el alumno el hábito e interés 

por la investigación sería una de las caracteristicas más importantes de la 

materia, el problema es que al considerarse como materia teórica se imparte 

tratando de dar un marco teórico de todos y cada uno de los temas que se 

contemplan omitiéndose la investigación bibliográfica , hemerográfica o de 

campo , actividad que se sugiere en las actividades de aprendizaje , que puede 

desprenderse del análisis de la problemática que generan los lemas 

contemplados. Asimismo, no se toma en cuenta que paralelamente los alumnos 

llevan materias teóricas que les dan los elementos necesarios para que en esta 

materia se puedan dedicar sólo a la investigación , apoyándose en las otras 

materias de Ciencias Sociales. como es el caso de su relación con la Sociologia 

que no esta contemplada en su relación paralela . 

En la primer unidad es donde se podría aprovechar la relación 

interdisciplinaria y hacer que el alumno, aprovechando el conocimiento paralelo 
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realice un proyecto de investigación (con su anteproyecto correspondiente) que 

irá definiendo en el desarrollo del curso . 

La Segunda Unidad debería manejarse como eje central solo los modelos 

de desarrollo económico , lo que le permitiría al alumno tener un contexto 

histórico y particular de la economía nacional y complementarlo con las Teorias 

estudiadas en las otras asignaturas de Ciencias Sociales. 

En la Tercera Unidad se presenta la forma como podria manejarse esta 

materia para los alumnos de sexto año , se complementa con los marcos teóricos 

de referencia de las otras materias de Ciencias Sociales y permite a los 

educandos ubicarse, conocer, analizar y renexionar parte de su realidad. 

El planteamiento introductorio y los propósitos de la Cuarta Unidad se 

encuentran demasiado vagos y generales, tratan de abarcar demasiados 

elementos sin enfocarse en realidad a Jos elementos de la estructura social , 

además el eje temático es la educación en México. Es necesaria una 

reestructuración de su contenido bajo una coherencia e hilaridad con las 

unidades anteriores. 

En la Quinta Unidad no están consideradas las políticas ambientales 

gubernamentales y privadas o su legislación, por ejemplo . 

Se necesita que los docentes ubiquen el Mapa Curricular del Bachillerato. 

para poder comprender que ésta materia puede ser explotada al máximo, en 

cuanto a la Investigación en Ciencias Sociales, y no una materia que abarca 

mucho y en pedacitos de teorías. 

141 



Capítulo 4. PROPUESTA DE TEORíAS SOCIALES PARA 
SU ENSEÑANZA EN EL BACHILLERATO 
UNIVERSITARIO. 

En opinión de Carretero, Pozo y Asensio (1989) , el objetivo en la 
enseñanza de las Ciencias Sociales sería proporcionar a los 
sujetos estructuras intelectuales que les permitan comprender el 
presente y los aspectos sociales involucrados, con la concurrencia 
de diferentes disciplinas sociales. La enseñanza de las ciencias 
sociales tiende a sobreenfalizar la historia y la geografía , dejando 
fuera la economía , ecología , antropología , sociología o psicología 
social, que podrían aportar elementos valiosos al adolescente en la 
comprensión del mundo social que le rodea 108 

El estudio de las Ciencias Sociales, durante el Bachillerato, puede 

contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la capacidad de razonamiento y 

juicio crítico en el alumno , tendiente a la formación de una visión del mundo , es 

decir, se debe enseñar "a pensa r" sobre contenidos significativos y 

contextuados. 

El crear una "nueva" cultura del aprendizaje (como otra forma de 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje) , ha generado modas, a veces 

"snobismos· 109 , es decir. se trata de encajar un modelo de aprendizaje 

determinado y que , muchas veces. no responde a las características culturales 

de la sociedad. Considero que no existe un modelo ideal de aprendizaje, si bien 

es cierto , cada autor nos argumenta la necesidad de cambio, justificando la 

introducción de la postura teórica en la que se encuentra inserto, pero cada 

modelo conlleva en sí mismo una ideología dominante, un currículo oculto. 

Las investigaciones acerca de la enseñanza de Teorias Sociales. en el 

Nivel de Enseñanza Media Superior, es escasa o nula, es decir, encontramos 

una preocupación por la Pedagogía empleada en las Instituciones Educativas, 

se ve la necesidad de una actualización disciplinaria y didáctica , principalmente 

lOS Div. Barriga Arceo, Frida. (1993) fA adol4S1'Imcia)' algll"a~ impIiC(JCi()tl~s en la f" ... Ólan:a tk las 
Cif"das Sada/n' Na/a$ sobre la campremitm tk/ canocimi,m/a social p. 33 
lO. Estar siempre al ultimo grito de la moda, en este caso nos referimos al ámbito educatil'o 
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en Educación Básica y Superior, pero no la encontramos para el Nivel 

Enseñanza Media Superior, especifica mente. 

Se puede afirmar que la institucionalización de la investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades ha sido un proceso reciente ... 
es una modalidad que inició hace poco más de cuarenta años, se 
intensificó durante la década de los setenta y en los ochenta se 
registró el mayor crecimiento .. La investigación educativa , en 
comparación con otras disciplinas, es una de las más jóvenes. Su 
origen se puede situar un poco antes de la década de los sesenta , 
cuando se crearon los primeros centros ... y en los ochenta se 
expandieron por todo el país ... 6S% se creó después de 1980 .... 110 

En noviembre de 2003 se publica La Memoria del Seminario Intennedio de 

Diagnóstico del Consejo Académico del Bachillerato. con 170 ponencias acerca 

de diversos planteamientos de la prOblemática del Bachillerato Universitario , 

pero en ninguna se menciona en particular sobre las Ciencias Sociales en este 

Nivel de Enseñanza . 

Fuera de este contexto, encontramos textos, acerca del planteamiento o 

replanteamiento de la Teoria Social , como : Immanuel wallerstein: Abrir las 

Ciencias Sociales; Ibarra Rosales Guadalupe: La Situación de las Ciencias 

Sociales y sus Tendencias Generales un la Formación Profesiona/.- Pierre 

Bourdieu y Jean-Claude Passeron: Los Herederos. Los estudiantes y la cultura, 

entre otros. 

Así los procedimientos de la producción fueron revolucionados por los 

métodos cientificos. "En la actualidad , el poder de disposición técnica sobre la 

naturaleza se extiende también directamente a la sociedad .. se desarrolla por 

asi decir una nueva disciplina cientifico-social _, Hoy como ayer es preciso 

decidir conflictos, imponer intereses, encontrar interpretaciones, mediante 

discusiones igualmente vinculadas al lenguaje cotidiano. Sólo que estas 

cuestiones prácticas se hallan hoy ampliamente determinadas por el propio 

sistema de nuestras realizaciones técnicas."111 

". OU2mRn 06mez, Carlota, ~La!,.caracl~ri$lkasde /QsC~nlrQ$ de ;m"stigación ~ducati\"ll ~n Mh:iro: lIna 
mirada hadaf".ra'". p. 224 
'" Habennas. J. T~arla)' Praxis. Cap. !O La Irtmsjormación sacilll de laforrnllc/tm IlClldJmicll. p. 341 
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El acceso al conocimiento social alcanza, no sólo a los saberes verbales, 

sino también a los valores y los sentimientos asociados a esos saberes. Asi la 

enseñanza de las Ciencias Sociales debe ser una vía para facilitar y enseñar a 

los alumnos a convivir y dialogar con múltiples perspectivas y creencias para 

partir de ellas y construir o reconstruir su propia concepción social, en una 

sociedad multicultural. 

Tradicionalmente aprender Ciencias Sociales -que en la 
educación obligatoria se reduce casi exclusivamente a aprender 
"Geografía e Historia ", consistía en adquirir una fuerte dosis de 
información verbal, en su mayor parte aprendida de modo repetitivo 
o reproductivo , acompañada de una transmisión más o menos 
explícita de ciertos valores esencia!es. 112 

Además, la fenomenología social se deriva siempre de una 

multicausalidad, por lo que , se hace necesario fomentar en los estudiantes la 

integración de diversas perspectivas (sean de tipo espacial, emocional , 

conceptual o temporal) y fuentes de información, derivadas de la complej idad de 

las explicaciones y argumentos, si entendemos que dentro de la enseñanza de 

las Ciencias Sociales se debe tener, como un de los objetivos, el desarrollar 

capacidades o competencias en los estudiantesH~ 

Este Cuarto Capitulo, se encuentra dividido en dos apartados; en el 

Primero , se presentan los Conocimientos Previos de Teoría Social, que tienen 

los estudiantes, al iniciar el ciclo escolar, de Sexto año de Bachillerato (del Área 

111), mismos que se obtuvieron de la aplicación de Instrumentos de Medición y/o 

Evaluación; y, en el Segundo se presenta una propuesta de las Teorias 

Sociales, que se consideran como necesarias o básicas para este Nivel de 

Enseñanza, dentro del estudio de las Ciencias Sociales en la ENP de la UNAM. 

'" Pozo, J, 1. Y !\-tlria del?uy p.:r~z Ech~"~rria, CQnodmimlOs "" loscQnUm'dQ.r p<lra la ccnslnlCcWn <k 
ca¡mddn<ks: apnmm:ajf y fns~lloma en Jifumus maurias. p. 23 
11 ,-id ¡"fra., Capitulo 2, p. 39 
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4.1. CONOCIMIENTOS PREVIOS DE TEORíA SOCIAL DE LOS 
ESTUDIANTES EN SEXTO DE BACHILLERATO EN LA ENP. 

La activación de los conocimientos previos en los alumnos cumple varias 

funciones en el proceso de enseñanza : 

Hacer que el profesor conozca mejor las principales ideas o 
saberes de los alumnos sobre el tema que van a estudiar, lo 
que le ayudará a la planificación y secuenciación de las 
actividades de enseñanza . 
Ayudar a los alumnos a que tomen conciencia de las ideas que 
tienen -generalmente de un modo implícito-, para lo cual es 
esencial que las hagan explicitas en contextos de comunicación 
social (oral o escrita). 
Propiciar que el alumno justifique sus creencias y renexione 
sobre ellas, de forma que se vea obligado a resolver las 
contradicciones que encuentre y, por lanto , a organizar mejor 
sus conocimientos (lo que sabemos que es esencial para 
mejorar la comprensión). 
Posíbilitar que los alumnos contrasten sus puntos de vista . 
aprendiendo no sólo en grupo , síno tambien de modo 
cooperativo, descubriendo la e)(istencia de ideas diferentes a 
las suyas y aprendiendo que el diálogo es también una forma 
de avanzar en la comprensíón .114 

La aplicación de cua lquier tipo de Técnica (cuestionario abierto o de opción 

múltiple , mapas conceptuales o mentales, entrevista individual o en pequeños 

grupos, etc.) para activar e identificar los conocimientos previos en los alumnos, 

nos permite que vayan relacionándolos, metacognitivamente, con el Contenido 

Conceptua l de las Actividades Didácticas a medida que va avanzando el curso. 

Los Conocimientos Previos de los alumnos no sólo son anteriores a la 

enseñanza , sino tambien posteriores a ella , por lo que , el cambio conceptual no 

implica que los alumnos abandonen los conocimientos precedentes, síno que los 

reconstruyan en el marco de nuevos aprendizajes, que doten a esas 

e)(periencias de un nuevo significado, es decir, que conciban el aprendizaje 

como un proceso de encontrar un significado personal a lo que están 

aprendiendo. 

,1< Matcas. M. PCr(2., Puy y furo 1. 1. Aprtnder paro co",p"mder}'iXmslruirCOt,ocimi~"lo. p.15 
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Por lo anterior, los objetivos especificos del Estudio Exploratorio y/o 

Diagnóstico son: 

Determinar la secuencia lógica que deben tener los Programas en función 

a los Conocimientos Previos de los alumnos, información requerida para 

la investigación de Tesis. 

Determinar que Conocimientos Previos son necesarios para el estudio de 

las Ciencias Sociales en el Bach illerato. 

La Metodologia empleada fue un Estudio Exploratorio . El Universo de 

Estudio fueron estudiantes del Turno Matutino , del Área 111115
, del sexto grado de 

la ENP, Plantel No. 5 "José Vasconcelos·, entre los 16 y 18 años de edad. Otro 

criterio de inclusión fue , considerar sólo aquellos grupos que en ese ciclo escolar 

cursaran las tres materias de Ciencias Sociales, (anteriormente señaladas).tI6 

El tamaño de la muestra fue determinada a partir de un intervalo de 

confianza del 95%. con un total de 172 alumnos. de cuatro grupos (617, 619, 

622 Y 624). Del total de alumnos, participaron: 31 del primer grupo que 

representó el 18.0%; del segundo 46, con un 26.7%; del tercero 57 , siendo el 

33.2%; y, del cuarto fueron 30, con un 22 .1 %. Cabe destacar la colaboración del 

Mtro . Juan Macias Guzmán, en esta parte de la investigación .l17 

Para la obtención de un "botón de muestra " de los Conocimientos Previos. 

se elaboró un Cuestionario que incluye tres Instrumentos: Medición de 

Conocimientos Previos, EjerciCio de Concordar y Discordar, y Mapa Conceptual. 

El Cuestionario se aplicó al inicio del Ciclo Escolar , y fue de carácter personal , 

es decir, cada alumno contestó de manera privada , cada instrumento (con 

excepción del Segundo Instrumento), instruidos por el profesor. Se les fue 

'" Plarue1 al q'-'" estoy adscrita como docente desde hace 22 allos. en donde imp"no las matC1"ias de: 
Introducción al estudio de IasCicncias Sociales y económicas; Problemas sociales. tcon<'>micos y politicos 
de Mé>:ico; y, Sociologla. 
'16 vid.in/ra .. Cap.3. p. 110 
m ProfeSO!" de Tiempo CompklO. Asociado ~B~. con Liccncia\w"a en Sociología, )"'faestria en Historia y 
Doctoranle en Historia. ~n la UNMi. Adscrito al Planld No . .5 ~José Vasconcelos- de la ENP, en donde 
im parte las """terias de IntrodlJ(:Ción al esrudio de las Ciencias Socialesy ewnómicas)' Sociología. además 
de otros cursos que imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. de la UNMi Fungil:> como mi 
Super\'ioor Docent~. en Iaz. mah:nas de Práctica Docent~ 1. Il Y IJI. en la Ma<:Slria de: Docencia p(U"1Ila 
Educadón Media SUf"'I"ior. en Ciencias Sociales (MADEMS). 
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explicado el motivo del estudio y se les aseguró la confidencialidad de su 

participación. para certificar la veracidad de la información obtenida, los 

cuestionarios fueron revisados previa captura . Terminado este proceso . los 

resultados se incorporaron a una base de datos y se examinaron para descartar 

aquellos datos que tuvieran el potencial de confundir la codificación, para 

corregir valores perdidos y para efectuar las pruebas de rango y consistencia . El 

análisis de datos se llevó a cabo en frecuencia y porcentajes, y, un intervalo de 

confianza de 95%. 

Para la aplicación del segundo Instrumento, Ejercicio de Concordar y 

Discordar. se formaron equipos de tres personas cada uno , esto con el fin de 

provocar discusión grupal de las cinco preguntas que conforman el Instrumento, 

para llegar a un consenso , de falso o verdadero , en su respuesta . La información 

obtenida se presenta par grupos de acuerdo a cada equipo de trabajo_ 

Las actividades se realizaron durante los meses de Septiembre. Octubre y 

Noviembre. bajo el siguiente Cronograma: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

x 

x 

x 

x x 

A continuación se presenta la información obtenida y codificada de los 

Instrumentos aplicados a los alumnos de sexto año . En el Anexo IV" e se 

!l' vid supra.. Anc.xo IV. 
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presentan los Instrumentos de Medición y en Anexo V l19 los Resultados de los 

Instrumentos de Medición de los Conocimientos Previos, con sus respectivos los 

Cuadros Estadísticos, de todos y cada uno de los Instrumentos, con los 

Resultados obtenidos. 

Evaluación del Cuestionario, de acuerdo a los resultados: 

GRÁFICA 1 

Dis tribución de ParticipaJltes por Grupos y 
Género ENP, Plantel No. 5, UNAM 

622 624 619 617 Tola l 

El Promedio de Edad de la 

Población de la muestra , fue de 

17 años. Ésta gráfica muestra la 

Distribución de la población 

entrevistada , segun género , de 

los cuatro grupos participantes. 

En ella se observa que el 32% 

fueron hombres y el 68% 

mujeres. Del Total de grupos, el 

primero representó el 18.0%, el segundo el 26.7%, el tercero el 33.2% y, del 

cuarto grupo, el 22.1%. 

Instrumento 
Cuestionario 

1: Medición de Conocimientos Previos. 

El Cuestionario incluia diez preguntas 120, con opciones a seleccionar una. 

Al preguntar: ¿Qué es la ciencia? (P1) , podemos observar en la Gráfica 2, que el 

94.8% de las respuestas, fue asert ivo y sólo un 5.2% no lo fue; siguiente 

pregunta : ¿Qué es la sociedad? (P2), no existió mucha diferencia con la anterior, 

(sólo un 6.4%) , así, observamos que el 88.4% fueron correctas las respuestas, 

mientras que eI11 .6% No. 

Como podemos observa r en la Gráfica 2, éstas dos preguntas, junto con las 

primeras 4, fue donde se obtuvieron los porcentajes de asertividad mas altos, 

n O \"id mpra .. A nexo V 
ulIlbidatl 
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con una diferencia de 6.4% y 0.6% con la pregunta 5; en la siguiente pregunta 

se le pidió al alumno que señalara cuál es una caracteristica de la sociedad (P3). 

toda vez que tenia las opciones para analizar, el resultado incorrecto fue alto. 

con un 68.6% y sólo el 31.4% fue asertivo, (en el grupo 617, sólo el 19.0%, vs. el 

624 que obtuvo el más alto de los cuatro con el 47.3%), situación que nos 

muestra , que el alumno cuando ingresa a Sexto de Bachillerato , no tiene un 

Conocimiento Previo de elementos y conceptos sociales, básicos; misma 

situación se presentó en la pregunta 10 (Pl0), acerca de la Teoría del 

Estructural-Funcionalismo, por quien fue planteada , teniendo 4 opciones. de las 

cuales el 93.6% no pudieron dar correctamente la respuesta, sólo el 6.4%, y el 

100% de los participantes de los grupos 617 y 619 su respuesta fue incorrecta. 

GRÁFICA 2 

Dislrib.Jción porcentual de las 10 preguntas del 
Instrumento 1 sobre Medición de Conocimientos Previos 

ENP, Plantel NO.5, UNAM 

i 
p, P2 1'3 P. 1'3 P1I P' P1I P9 P,O 

En la pregunta: ¿Qué 

es un rol social? (P4). el 

porcentaje asertivo total de 

los participantes fue de 

64.5% vs. 35.5% del no 

asertivo, si ana lizamos por 

grupos, encontramos que 

el porcentaje total al de 

cada grupo es muy similar 

con un 66.7% del grupo 

622. con 65.8% del 624, del 619 con 56.5% (éste último con el porcentaje mas 

bajo de los cuatro grupos). y. del 617 con el 67.7,*,. 

Al explorar ¿cual es un grupo social primario? (P5, anteriormente 

analizado con las 2 primeras preguntas), encontramos que dentro de las 

opciones: a) escuela. b) familia , e) partido politico, y, d) iglesia , los participantes 

manifestaron en un 95.4% asertividad en la respuesta . Por lo que corresponde a 

la siguiente pregunta (P6), acerca de las características de un Sistema Social, el 

alumno nuevamente presenta desconocimiento en un 75.0% y sólo el 25.0% 
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respondió correctamente, esto podemos interpretar que pudiese haber sido por 

conocimiento objetivo o por inferencia de las opciones a seleccionar, 

nuevamente en los grupos 617 y 619 se presentó el porcentaje más bajo en la 

respuesta asertiva, con 19% y 29% respectivamente. La siguiente pregunta fue 

acerca de Positivismo como Filosofía que tiene fe en la Ciencia , para ello se 

plantearon las opciones: del Materialismo Histórico, las del Espiritismo, las del 

Positivismo. y la de la Sociedad de riesgo. a lo que los alumnos, con un 70.4%, 

contestaron la del Positivismo, respuesta considerada correcta y sólo el 29.7% 

desconocía cuál era. 

Las siguientes dos preguntas fueron muy concretas sobre las Teorias de 

Weber, acerca del objetivo de la Sociología y, de Durkheim sobre lo que se 

entiende por Suicidio , como podemos observar en la Gráfica 2, en cuanto a la 

primera pregunta (P8) , el 59.3% contestaron asertivamente y el 78.5% en la 

segunda pregunta (P9) 

A partir de los resultados obtenidos, se procedió hacer una evaluación de 

este primer Instrumento, asignando una Calificación en escala del 1 al 10, con 

base en las respuestas proporcionadas por cada alumno, de cada uno de los 

cuatro grupos, obteniendo los siguientes resultados que se presentan en la 

Grafica 3: 

GRÁFICA 3 

Asignación de Calificación según respuesta por 
participante sobre Conocimientos Previos 

ENP, Plantel No.5, UNAM 

l~gaI 8 5 .l'l 

11 10 1 . 1 8 11 7 1 6 1 5 141312 1 11 

Como podemos observar, 

del total de los 172 

participantes, el promedio 

de calificación , en los cuatro 

grupos, fue de 6 con un 

35.5%, seguida con similar 

porcentaje (18%) la 

calificación de 7 y 5. De 

manera ascendente en la 

escala de calificación , el 8 
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tuvo sólo un 15.1%'1 el9un 3.5%vs_ 4con7_6%, y, 3 con 1,7%. 

Esto demuestra que los estudiantes al ingresar al Sexto Grado de 

Preparatoria aun no hacen consciente la conexión de sus Conocimientos 

Previos, con los adquiridos hasta este Nivel y en ésta Área Social. Asimismo, si 

analizamos el Promedio de Calificación por cada grupo , observamos que el 624 

reportó con 6, la caliricación con mayor porcentaje 38.7%, seguido por el 622 

con 38.6%, el619 con 31 .6%, y por último el617 con 30.4%_ 

Instrumento 2: Ejercicio de Concordar y Discordar 

GRÁFICA 4 

Equipos por cada Grupo Participante 
ENP, Plantel No. 5, UNA M 

Pal<l la aplicación del segundo 

Instrumento, Ejercicio d, 

Concordar y Discordar121 , se 

formaron equipos de tres 

personas cada uno, esto con el 

fin de provocar discusión grupal 

de las cinco preguntas que 

conforma el Instrumento, para 

llegar a un consenso de falso o 

verdadero, en su respuesta. La información obtenida, se presenta por grupos de 

acuerdo a cada equipo de trabajo 122. 

Los equipos de tra bajo quedaron conformados con base al numero de 

alumnos de cada grupo de la siguiente forma , como se puede observar en la 

Gráfica 4: 19 equipos en el 622, 13 en el 624, 14 en el 619 y 10 en el 617 . 

m vid l¡uprll., Anexo IV 
IU \"id mpru_. Anexo V 
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En cuanto al primer 

razonamiento y, con base 

en la Teoría Evolucionista 

de Spencer, sobre el 

funcionamiento de 
" sociedad romo 

organismo vivo, de los 56 

equipos, el 87 .5% 

respondieron 

asertivamente, mientras 

GRÁFICA 5 

Respuestas Asertivas de los Equipos por Grupo sobre 
el Ejercicio de Concordar y Oiscordar 

ENP, Plante 5, UNAM 

que el 12.5% no, siendo et grupo 617 con 100% de respuestas correctas. En el 

segundO razonamiento si era falso o verdadero que Simmel considera : la 

socialización parte del proceso de integración a la sociedad, observamos que el 

85.75% fueron asertivos y el 14.3% no, el que presentó mejor porcentaje por 

equipo de trabajo, fueron los del grupo 622 con el 89.5%, los equipos de los tres 

restantes grupos tuvieron un promedio del 80.0%. 

Al pasar la pregunta sobre Marx, que según la historia del hombre se divide 

en Modos de Producción, las respuestas en general de los alumnos fue del 

94.7% correcta , sólo se observó que en el grupo 617 el 30.0% desconocieron la 

respuesta , mismos resultados se obtuvieron en la pregunta cinco (La Ciencia 

Politica no implica el estudio de Estado.-Poder) con el 94.7% de asertividad, sin 

embargo, en el grupo 622 se presentó el mayor porcentaje de no asertividad en 

la respuesta con el 10.5%. 

Finalmente, como se observa en la Gráfica 5, la pregunta acerca de: el paso 

de un Modo de Producción a otro. tiene lugar mediante una Revolución Socio

económica, con un 85.7%, los equipos de trabajo contestaron asertivamente , en 

los grupos 624 y 619 se presentaron los porcentajes bajos de desconocimiento 

al respecto. 

En terminos generales podemos observar, que al comparar el Instrumento 

NO.1 con el No. 2, el registro de la asertividad en las respuestas fue más alto, en 
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la medida que el alumno luvo oportunidad de abrir a discusión grupal su 

conocimiento y escuchar los argumentos de otros compañeros (proceso de 

socialización), hasta llegar a consensos, cosa diferente que se presentó cuando 

las respuestas fueron individuales. 

GRÁFICA 6 

Asignación de Calificación por Equipo de 
trabajo Ejercicio de Concordar y Discordar 

ENP, Plantel NO.5, UNAM 

A partir de los resultados 

obtenidos, de la misma foona 

que en el Instrumento No. 1, 

se procedió hacer una 

evaluación de los resultados 

del Ejercicio, asignando una 

calificación en escala del 1 al 

10, con base en las respuestas 

proporcionadas por cada 

equipo de trabajo y agrupándose por grupos, obteniendo los siguientes 

resultados, que se presentan en la Grafica 6. Así , observamos que se omitieron 

las calificaciones 9, 7, 5,4, 3, 2 Y 1, debido a que registraron 0.0%, presentando 

el 51 .8% con diez, el 42 .9% con ocho y 5.7% con seis, en este último los 

equipos de trabajo de los grupos 624 y 617 no obtuvieron seis, por lo tanto, el 

resultado en general fue muy satisfactorio al comprobar la riqueza de la 

discusión grupal. 

153 



Instrumento 3: Mapa Conceptual 

GRÁFICA 7 

i i i 
Conceptua l, ENP, Plantel No. 

El último 

instrumento que 

conforma el 

cuestionario fue el 

Mapa Conceptual, 

esta actividad que 

fue realizada de 

manera individual, 

'" '" Total lo, alumnos 

deberian 

jerarquizar y ordenar los conceptos de acuerdo a su relación: Estructura Social , 

Familia, Función, Grupo, Individuo, Rol , Sistema Social y Status 

En la Gráfica 7, podemos observar que de los 8 conceptos, el de Sistema 

Social , fue el único que los participantes, en un 72.1% fueron asertivos, los 

conceptos restantes registraron bajo porcentaje asertivo, asi , el de Rol , con 

34 .3%, seguida por el de Individuo, con 23.3%, Estructura Social el 15.7%, 

Función con 14.0%, Status 12.2% y los más bajos fueron el de Grupo (7 .6%) y 

Familia (5.2 %). 

Al analizar por grupos, el 622 tuvo el 32 .1% del total de asertividad en el 

Mapa Conceptual , seguido con el 26.7% los alumnos del grupo 61 9, con el 

22 .1% los del 624 y por últimos el 611 con el 18% de asertividad. 

Como podemos observar en terminas generales los conceptos de Familia 

y Grupo, registraron los más altos porcentajes de desconocimiento o asertividad 

con 94.8% y 92.4% respectivamente, seguidOS por los conceptos de Status 

(87.8%), Función (86.0%) y Estructura (84 .3%). 
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A partir de los 

resultados obtenidos, de 

la misma forma que en los 

Instrumentos No. 1 y 2, se 

procedió 

evaluación. 

hacer una 

asignando 

una calificación en escala 

del 1 al 10. con base en ,,, respuestas 

proporcionadas. Se 

GRÁFICA 8 

Asignación de Cal ificación por participante sobre 
Mapa Conceptual, ENP, Plantel No.5, UNAM 

" .. 
" .. .. • • .. ., .. 

i .. 
" • 

lD ~S~ l '3I D 

1. \0 Iu . 8 8 1 11 S D4 . 3 . 1 Dol 

omitieron las calificaciones 7 y 2, debido a que registraron 0.0%. 

Podemos observar, que los resultados de éste último Instrumento, 

arrojaron cifras muy bajas a en la escala de calificación, registrando tan sólo con 

uno de calificación , lo que representa el porcentaje más allo, con 46.9%. seguido 

por 3 de calificación , con 30.8%, toda vez que a diferencia de los otros 

Instrumentos, aqui se registro el 5.2% con cero y sólo 1.7% con 10 que 

correspondieron a los grupos 622 y 619. Con 7.0% se registraron las 

calificaciones de cinco y cuatro, y tan sólo 0.6% obtuvo 9, al igual que los que 

obtuvieron 6. Por úllimo podemos observar que el 1.2% (dos estudiantes de los 

172 participantes) tuvieron 8 de calificación 

Estos resultados justifican mi propuesta. en primer lugar, introducir a los 

alumnos, desde Quinto año de Preparatoria al estudio de las Ciencias Sociales 

(Teoría Social), debido a que tendrían conocimientos teóricos que les orienten 

para poder seleccionar el Área de Estudio, para Sexto de Preparatoria, 

facil itando de esta manera la posterior elección de su carrera, y, en segundo 

lugar, que se defina el conocimiento que en Teoría Social debe impartirse a los 

estudiantes de Bachillerato, como Estudios Propedéuticos base de los Estudios 

Superiores. Ejemplo de estas deficiencias lo tenemos en los resultados de los 

exámenes de Diagnóstico de Conocimientos de los alumnos que ingresan al 

Nivel de licenciatura , de la UNAM. 
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Los eXiÍmenes para el Diagnóstico de Conocimientos, de los alumnos que 

ingresan al nivel de Licenciatura en la UNAM, tienen como objetivos: "a) conocer 

su grado de preparación; b) identificar los conocimientos y habilidades que 

tienen mayor influencia en su desempeño escolar en los primeros semestres; c) 

planear acciones para mejorar la preparación de los estudiantes que lo 

requieran; y , d) aportar información al bachillerato y a las licenciaturas para la 

revisión de sus planes y programas de estudio· l23 

Los exámenes se empezaron a aplicar por primera vez en 1995, siendo 

tres los exámenes que se aplican a cada alumno: conocimientos, español e 

inglés, este último se aplica desde 1999, 

Existen cuatro versiones del examen de conocimientos, con 120 reactivos 

cada una , para las Áreas Academicas: Ciencias Fisico-Matemáticas y de las 

Ingenierias; Ciencias Biológicas y de la Salud; Ciencias Sociales y Humanidades 

y de las Artes, las cuales comparten reactivos que evalúan temas comunes al 

Bachillerato General, pero que comprenden, además, otros que evalúan Temas 

del Área Académica , en la que se ubica la Carrera , en la que están inscritos los 

alumnos que contestan el examen, 

Lo interesante de este examen de conocimientos es la forma como lo 

encontramos distribuido y que no contempla ningún reactivo de las materias que 

se imparten en Bachillerato de Ciencias Sociales, por ejemplo, la distribución de 

los reactivos es la siguiente: Matemáticas 30 reactivos; FíSica 10; Química 12; 

Biología 12; Historia Universal 16; Historia de México 16; Literatura 14; 

Geografía 10; Filosofía 10; Total 120, 

Como podemos apreciar no tenemos una Evaluación Diagnóstica del 

conocimiento social, por tal motivo no tomaremos en cuenta los resultados 

estadísticos del mismo, Es necesario insertar en este examen, reactivos que nos 

evalúen un conocimiento en Teoría Social del Nivel de Bachillerato, con el que 

ingresan a las correspondientes Facultades del Área de Sociales y 

Humanidades. 

l/J Secretaria de J)e,¡armllo lltSlill>Cion.l. Dire<;óón General de Evaluación Ed"""tiv •. &limenes paro el 
Diagllósh'co do: COfJ<ximimloJ do: IOJol" m"osqll' ingr~S<l11 al ,,;,.,1 d.: lic.mcia¡IIrQ 2005. p. 23 

\56 



4.2. TEORiAS SOCIALES PARA SU ENSEÑANZA EN EL 
BACHILLERATO. 

Las Ciencias Sociales han sido uno de los acontecimientos culturales de 

la modernidad más importantes del presente siglo, pero la diversidad de saberes 

se insertó como parte de las Culturas EduClItivas Institucionales y para la 

decada de los sesenta se inicia una revuelta en las formas del Pensamiento 

Social. 

Estamos aprendiendo y asimilando la cultura de una forma, asi la sociedad 

tiene que crear, por lo tanto , una Cultura del Aprendizaje, ademas, de ir 

perfilando lo que culluralmenle se hace necesario . Es en este punto donde 

debemos reflexionar, ¿qué es lo necesario culturalmenle? Aquello que marca 

nuestras costumbres, tradiciones y normas sociales o aquello que va 

respondiendo a las necesidades del avance Tecnológico y que dentro de un 

Marco Institucionalizado, se debe ir modificando, para crear ese avance '1 

adaptación del individuo a la nueva sociedad y su cultura . 

INallerstein124 marca tres problemas Teórico-metodológicos centrales, en 

torno a los cuales es necesario construir nuevos consensos heuristicos. a fin de 

permitir avances fructiferos en el conocim iento social: 

1) la relación entre el investigador y la investiga ción; 

2) cómo reinsertar el tiempo '1 el espacio como va riables constitutivas 

internas en nuestros análisis '1 no meramente como realidades fisicas 

invariables dentro de las cuales existe el universo social ; y 

3) cómo superar las separaciones artificiales erigidas en el siglo XIX entre 

los reinos de lo polilico , lo económico y lo social , es preciso enfrentar 

directamente la cuestión de la existencia de esos reinos separados. 

Las Ciencias Sociales estaban caracterizadas por una objetividad basada 

en una perspectiva comprensiva a nivel macro ; consideraban que una serie de 

fenómenos entrelazados pueden explicarse al deducirlos de leyes naturales o 

estadisticas conocidas; su compulsiva delimitación existencial '1 espacial del 

, .... ,~d .• WallcISto::in. Immanucl. (2003)Abri~ /IlS Ciencias &>Cill/es 
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objeto de investigación; el planteamiento de divisiones de posición social y su 

correspondiente aná lisis reduccionista o determinista_ Asimismo ese saber 

sociológico también es diferencial en función de los lugares en los que se 

produce el conocimiento , es decir, se suma a una tradición de regionalización 

que va privilegiando temáticas y autores. 

Estos rasgos convirtieron el Discurso Social en una forma de 

entendimiento, en el cual parece que los hechos históricos se juzgan según la 

val idez de las Teorias, separando la Investigación Empirica de la Práctica 

Teórica . 

Las soluciones se centran en nuevos Enfoques Pedagógicos, que permitan 

vincular la Teoría y la Práctica; y Enfoques Integradores que comprendan el 

Fenómeno Educativo como un Subsistema del Sistema Histórico Social sobre 

una base Ética. 

Asi la educación tiene un carácter cualitativo , que busca responder a las 

cuestiones de vida fundamentales, sobre las razones de la existencia misma y 

de los objetivos humanos. 

Por lo tanto, la base de la Enseñanza de Teorías Sociales en Bachillerato , 

considero que debe partir del Conocimiento de las Teorías de los Clásicos, no 

en el sentido de una postura conservadora, considerando a los Clásicos como 

fundadores de un saber acabado , sabemos que existe una acumulación de 

conocimiento y que ahora conocemos más sobre muchos aspectos de las 

diversas formaciones sociales, por lo mismo, no podemos pensar en las 

Ciencias Sociales como la suma de cero experiencias, al contrario, podemos 

considerar que el pasado es la base y parte del presente , traducido en el arsenal 

de conceptos con los que operamos, en el tipo de investigaciones que 

realizamos, o la bibliografía que vamos seleccionando, las mismas técnicas que 

utilizamos, entre otros, debemos entender la Teoría de los Clásicos como punto 

de partida , como parte de nuestra identidad sociológica, sin quedarnos atorados 

en la misma , comprender a los Clásicos podría ser en el sentido de darle 

continuidad a la constitución y construcción de un saber que no es estático ni 

definitivo o acabado. 
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El propósito es que el alumno al terminar el curso de Ciencias Sociales, en 

general, o de Sociología, en particular, como estudiante de sexto año de 

Bachillerato, podrá entender, conocer, hacer un analisis crítico e identificara , los 

problemas sociales de su entorno y de la sociedad , a partir del marco teórico 

que contempla el programa, es necesario que esa estructura teórica la pueda 

utilizar en algo concreto, y no sólo de una manera asociativa o repetitiva de 

conceptos, y que de los conocimientos previos, que ha desarrollado dentro de su 

vida social y académica, pueda empezar a estructurarlos en otros marcos 

referenciales, que le ayuden a desarrollar Capacidades y Habilidades del 

Pensamiento , para manejar su entorno y resolver problemas, que le permitan 

acceder a su realidad (productos culturales) y distinguir cual es su función (rol 

social) dentro de su cultura , dandole un sentido y significado al conocimiento , 

utilizando un vocabulario y terminología adaptado a su Nivel de Enseñanza_ Esto 

le permitirá al estudiante tener un cambio cognitivo, metacognitivo y actitudinal 

en su vida . 

"La obra de los clásicos es susceptible de múltiples interpretaciones_ Sin 

embargo en el caso de la formación de científicos sociales y de la enseñanza del 

pensamiento sociológico resulta indispensable una orientación de la lectura 

dirigida bajo los siguientes propósitos: despertar el interés por la obra de éstos 

autores, brindar una visión panorámica de la misma ; favorecer la comprensión 

de sus formulaciones teóricas, sus fundamentos, sus alcances heurísticos y sus 

problemas teórico_metodológicos· l25 

Por lo tanto , en este apartado no se pretende desarrollar un curso de 

Teoria Social, solo se presentarán las Teorías o Autores, que considero son 

básicos para este Nivel de Enseñanza , retomando algunos de los puntos a 

considerar. 

Introducir al estudiante de Bachillerato al estudios de las Ciencias 

Sociales, y de la Teoría Social, implica plantear que las Ciencias Sociales 

modernas tienen muchos antecedentes, que pueden retomarse desde la Grecia 

", Sih'. RU¡7~ Gilbeno y G.rduilo Valero, Guillermo J. R. (compiladores). AmologÚ1l~oria Sociológica 
Clásica Ero/k Durkhe¡". p. )"'XIIl 
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anti9ua: los escritos de Platón y Aristóteles sobre la Política, los conceptos de 

Cicerón y Séneca sobre el Derecho y los trabajos históricos de Herodoto , que 

marcaron las rutas que se habrían de recorrer a lo largo de toda la Edad Media , 

lo importante es que éstos autores plantearon los problemas fundamentales que 

muchos siglos después recibirian la atención de las Ciencias Sociales 

Modernas. 

A partir del siglo XVI se transforma la perspectiva del pensamiento Político 

y Social. que se basaba en las Doctrinas del Cristianismo. con un profundo 

contenido Filosófico y Religioso, con el planteamiento del estudio Sistemático de 

la Historia, de la Política o de la Sociedad. con Nicolás Maquiavelo (1469-1527), 

Jean Bordin (1530-1597) y John Locke (1632-1704), entre otros. 

Puede decirse que las Ciencias Sociales Modernas surgieron una vez que 

se dan dos situaciones: primero, se requirió que el pensamiento cientifico 

alcanzara un alto grado de desarrollo en el campo de las Ciencias Exactas, y. 

segundo, fue necesario que los fenómenos de la sociedad llegaran a un nivel de 

complejidad tal que fueran foco de atenciÓn de los intelectuales que lo 

presenciaban . Además, dos procesos históricos aceleraron el surgimiento del 

pensamiento Social ·Científico": la Revolución Francesa y la Revolución 

Industrial. 

El Capitalismo y, en consecuencia, la Revolución Industrial, marcaron 

ideológicamente la aparición de las Ciencias Sociales, cuya base e impulso 

fueron: el Racionalismo, el Naturalismo y el Progreso. Así, las Ciencias Sociales 

surgen como un esfuelZo por explicar ciertos fenómenos a partir de la 

observación y el análisis sistemático, bajo la preocupación de los hechos tal y 

como son , intentando descubrir las causas que los explican y las leyes que los 

rigen, bajo un planteamiento sistemático y racional. 

Surgen varias corrientes dentro del debate de las Ciencias Sociales, 

algunos de sus fundadores. en el siglo XIX (siglo considerado como el del 

nacimiento de las Ciencias Sociales), se esforzaron por establecer el carácter 

científico de sus Disciplinas, orientaron sus esfuelZos a la observación 

sistemática de los hechos sociales con el fin de extraer de ellos regularidades o 
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explicaciones causales, procuraron separar a los hechos positivos, (tal y como 

éstos existen en la realidad), de las posturas normativas (acerca del deber ser) 

que pudieran defender, en tanto observadores y que a continuación se 

presentan'26 

1 TEORIA SOCIAL 1 

" " " PERlo o o I 1 CORRIENTE 1 1 AUTOR 1 

1 GRECIA CU\SICA FI LOSOFIA POLITICA PlATÓN 1 

! 
I ARISTÓTELES 

• I RENAC IMIENTO FILOSOFIA POLITICA MAQU IAVEI.O 
SIGLO.XVI·XVII 1 TOMÁS MORO 

BODlN 
TlIOM AS IIOIlBES 

• 1 SIGLO XVI II LIB ERAL ISMO ADAM SM ITII 1 
1 ECONOMIA I'Ol.ÍTlCA I 1 JOI IN LOCKE 

~ 
11.11 ILUS'I'RACIÓN 

SIGLO XVIII 1 
LOS ENCICLO PEDISTAS CI!. MONTESQUIEU 

-1 J. J. RO USSEAU 

! ! 
1 SIGLO XIX SOCIA LI SMO UTÓPICO R.OWI:N I 

~ 
-1 COOPERATIVISMO I 

! 
1 SIGLO XIX -1 SOCIA LI SMO UTÓ PI CO CII. FOURIER 

EL FAI..ANSTERIO I 
! 

1 $I GLO XIX SOCIAL ISMO UTÓPICO SAINT·SIMON I 
lA ORGANIZACiÓN CIENTíFICA 
D[ lA SOCIEDAD ! 

1 $IGl.OXIX MATERIALISMO HISTÓRICO I K.MARX I 
F. ENGElS 

,.lO vid. Puga, Cristina. el. aL Ilada la SociolcgÚl. p. 223-224 Y aportación personal 
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1 1 1 
I 51GI.O XIX 

ANARQ UISMO l'ROUDllON 
IlAKUN IN 

1 1 KROI'OTKIN 

I SIGI.OXIX ~ LA SOCIOI.OGIA A.COMTE 

1 
I POSITIVISMO I 1 1 

I SIGLO XIX LA SOCIOLOGIA 
-1 ORGANISMO SOCIAL I 

1I (i1l1lt:Il.T SPI,NCER I 

I TEORIA SOCIAL I 
SIGLO XX 

I CO RRIENTE I I AUTOR I 

HERMENÉUTICA Wl LlI IOlM OIL TlIEY I ( I F.Nr]A~ nE! . E~piR1Tn I 
1 

SOCIQLOGIA ACAOh!ICA 
EMII.tE OIlR '(HF.1M I METODOLOGfA EMP/RICA y 

TEORIA OEIA SOLIDARIDAD 1 • 
SOCIQ LQGIA ACA o t MICA w. PARTETO 

TEORíA DE LAS tLfn¡S I R. MIICIIELS 

L 
GA ETANO MOSCA 

SOCIOLOGIAACAo tMICA M/lXWEIlER I 
SüCJOLOGIA COMI'RENSrV A 
LA ACCIÓN SOCIAL 1 
I FU NC IO NALlSMO IlRONISL.AW MALlNOVSKY 

I • 
-1 A.R.RAOCLlFFE·HROWN 

FUNCIONALISMO I 11 . KIN G MERTON I 
TEORIAS DE ALCANCE MEDIO 

1 1 
I ESTRUCTURAL-FUNCIONALISMD TALCO"rfPARSONS I 
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! l 
LOS MARXISTAS 

LENIN 
LA REVOLUCiÓN SOCIALISTA 1 

! • I LOS MARXISTAS GRAMSCI I 
IIISTORIC1$MQ I 

• • T.W.ADORNO I ESCUELA DE FRANKFURT M.llORKllEIMER 

1 II.MARCU5E 

ESCUELA DE FRANKFURT C.L~Vl · STRAUSS 
ESTRUCTURAI.ISMO I 

• 1 
ESCUELA DE FRANKFURT 

KARL !(lPPER rEORIA CRITI CA 
RACIONA~'SMOCRrTICO 

ESCUELA DE fRANKFURT 
.1 LAL"IlIU5SER 

ESTRUCTURALlSMO MARXISTA 1 N. POULANílAS 

¡ ! 
c. W. Mll.l.S 

NUEVA$aCIOLOCIA RAIlON 
K.MANNIlEIM 
N. LUIIMAN 

j 

I TEORIA DE LA DEPENDENCIA 
F.1 LCAROOSO 
Il UY M. MAlllNI 
A. GUNDER FRANK 

! 
nORIA DE LA ACCiÓN COMUNICATI VA jDRGEN IIABI:RMAS J 

j j 
TEORIA DE LA ANTltONYGIDDENS I 
ESTRUCTURACiÓN SOCIAL I ¡ 

I SOCIQLOGIA REFLEXIVA P1ER RE UORDlEU 

Bajo este planteamiento, podemos apreciar la extensión y complejidad del 

conocimiento. mismo que sería impoSible impartirlo en el Bachillerato, debido a 

que no podria planearse un curso de esta magnitud sobre Teoria Social, por otra 
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parte, este nivel de enseñanza es Introductorio y Propedéutico, por tal motivo se 

proponen los siguientes autores y corrientes como base de estudio para el 

Bachillerato. 

Conde Henri de Saint Simon (1760-1825) invesllga los problemas de la 

sociedad de su época : finales del siglo XVIII, principios del XIX, considerando 

todas las transformaciones culturales, económicas, politicas y sociales, 

buscando aplicar un método que hasta ese momento, sólo consideraba a la 

Historia como una colección de hechos sin concatenación. él entendia a la 

Historia como la posibilidad de describir el desarrollo de la humanidad dentro de 

un cuerpo organizado que es la sociedad, para poder explicarla adopta la 

Fisiología creando la FisíoJogla Soda/. Considera que hay una etapa del 

desarrollo social donde los hombres podrán alcanzar niveles de igualdad, 

justicia, progreso y libertad. existiendo así la Etapa Positiva , fundamentada en el 

orden. 

Saint-Simon inicia una nueva forma de observar los problemas sociales 

mediante la aplicación del método positivo, aunque no logra encontrar ni explicar 

las causas que determinaron la dinámica de la sociedad capitalista , dedicando 

gran parte de su obra al estudio de las sociedades industriales. Funda , junto con 

Robert Owen. el Socialismo Utópico. afirmaba que la problemática de la 

sociedad de su tiempo debia ser resuelta con la reorganización de la producción 

económica, despojando a los poderosos de los medios de producción y dotando 

a la población de libertad económica. En un folleto publicado en 1813, Saint

Simon expone: la moral y la potítica se convertirian en Ciencias "Positivas"; la 

Ciencia será el Nuevo Poder Espiritual , por lo tanto, la Ciencia debe ser 

reorganizada. De 1817 a 1823 Comte colabora estrechamente con Saint-Simon. 

como su secretario , dándose una identificación completa de su obra . 

Auguste Comte (1798-1857), discípulo de Saint-Simon, bajo su influencia 

Comte da forma a la Ciencia Social (Sociologia) en su obra: Curso de Filosoffa 

Positiva. sentó las bases de la Ciencia Positiva, le denomina positiva, porque 

designa lo real en oposición a lo imaginado, como lo opuesto de negativo y lo 

preciso contra lo vago, un pensamiento racional acerca de los hechos que 
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debían separarse tajantemente de la filosofia y la moral. Aceptaba la importancia 

de la razón y el conocimiento científico del mundo. Nombra a la nueva Ciencia 

Sociologla. Su política positiva se basa en el lema de: Amor, Orden y 

Progreso. m Entre 1830 y 1842 produce su gran obra Curso de Filosona 

Positiva , en donde síenta las bases para fundar la Socíología . Formula la Ley de 

los Tres Estados, según la cual , la humanídad pasó por un Estado Teológíco o 

Ficticio, un Estado Metafisico o Abstracto y un Estado Positivo o Científico. 

Dívíde a la Sociología en: Estática Social y Dínámíca Socíal, puesto que los 

fenómenos sociales deben ser analizados con el mismo rigor que sus análogos 

naturales. El conocimiento científico tiene un método, que es (mico y el mismo 

para todas las Ciencias, tanto Naturales como Sociales: observar la realidad, 

hacer experimentos y comparar los fenómenos para ver si son similares o 

diferentes. Para imponer un Modelo Politico Positivista , fue indispensable 

reorganizar las formas de explicar los fenómenos sociales y justificar las 

posibilidades de controlar sus cambios, así como se había logrado controlar y 

transformar la naturaleza. 

Propone una jerarquía de las Ciencias, según la complejidad de su objeto 

de estudio , parte de las más sencillas o abstractas (Matemáticas) hasta la más 

concreta, completa y compleja de las Ciencias (Sociología). Sostiene que el 

propósito del conocimiento es el dominio del mundo y el control del medio , por lo 

tanto, la justificación de todo conocimiento es su ' utilidad" bajo el lema ' Saber 

para Prever y Prever para Obrar". Todo conocimiento proviene de la experiencia , 

que es susceptible de conocerse , si lo observamos, debido a que tanto la 

naturaleza como la sociedad están regidas por leyes. Todo conocimiento que no 

provenga de una realidad concreta, y que no pueda ser comprobado dentro de la 

misma, será rechazado , lo que implica todo conocimiento Metafísico, así como, 

todo conocimiento que no tenga una aplicación práctica (utilidad) inmediata, será 

rechazado (principios que fundamentan el Positivismo Comliano). 

" , Lema que sustentó la fundaciOn de la ENPcon Gabino Barreda en 1867, y que has", la fecha sustenta y 
que lleva el es.:udo de la ENP Amor como principio. orden como base y progreso como fin. 
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Herberl Spencer (1820-1903) para algunos considerado como el segundo 

padre fundador de la Sociología , se basa en la reoria de /a Evolución y funda la 

Soci%gla Evolucionista . Autor de una importante clasificación de las Ciencias, 

aunque se basa en Comte , introduce una modificación, al agregar a la 

Psicología entre la Biología y la Sociología . Es creador de dos Doctrinas 

importantes: la Teoría Agnóstica del conocimiento y su concepción Evolucionista 

del mundo. Los primeros principios son: Principios de Biología; Principios de 

Psicología ; Principios de Sociologia ; y Principios de Ética 

En su Teoría del Conocimiento, funda el Agnosticismo, en donde sostiene 

que solamente es posible el conocimiento científico de aquellas cosas que 

entran en el campo de la experiencia, pero esto no quiere decir que fuera del 

campo de la experiencia no existan otras realidades aunque no sean 

perceptibles por la experiencia. Afirma que solamente puede haber o hacerse 

Ciencia. si tiene aprobación cientifica aquello que podamos conocer a través 

delos sentidos. Spencer tiene varios puntos de contacto con el positivismo. 

Para Spencer todo lo que existe es energía cósmica , la cual esta sujeta a 

la Ley Universal del Cambio , en el cual éste cambio o evolución contiene un 

proceso de integración de la materia , lo que en un principio era energía se va 

materializando, es un tránsito de la energia de un estado uniforme a lo 

multiforme, hacia formas cada vez más progresivas, como lo muestra en la Ley 

de los Tres Reinos: Reino Inorgánico, Reino OrgániCO y Reino Superorgánico. 

Esto nos sitúa en [as puertas de su Sociología , para él las sociedades son 

Superorganismos, desarrollado en su Teoría del Organicismo Sociológico , 

interpreta a la naturaleza o a la sociedad mediante analogías con un organismo 

biológico. incorpora esta visión al pensamiento social. 

~m;¡é Durkheim (1858-1917) uno de los pioneros intelectuales que aplicó 

sistemáticamente un procedimiento cientifico al análisis de los fenómenos 

sociales, fundando asi , la Socio/ogfa Sistemática. La obra de Durkheim es 

reconocida como fundamental en el desarrollo de las Ciencias Sociales en 

general y de la Sociología en particular. En 1895 se publica su libro Las Reglas 

del Método Sociológico, en el que presenta la metodologia que iba a utilizar en 
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su estudio sobre el Suicidio_ Propuso que los Hechos Sociales fueran tratados 

como ·cosas· igual que los fenómenos de la naturaleza. 

Los elementos de la Teoría Sociológica de Durkheim pueden ser 

resumidos en los siguientes terminas: en primer lugar una concepción normativa 

y colectivista del orden social y un modelo normativo de la acción social; en 

segundo lugar, la caracterización del conte)(to social como e)(terno a la voluntad 

de los individuos; en tercero, la concepción de lo social como constituido por un 

sistema de valores compartidos y por la solidaridad como sistema de relaciones; 

en cuarto lugar, la visión de los sujetos sociales de la sociedad contemporánea 

como grupos profesionales derivados de la división del trabajo y de la 

complementación de funciones; en quinto lugar, la e)(plicación del desarrollo 

histórico de la sociedad basada en la funcionalidad, el equilibrio y cohesión de 

sus partes; y, por último, en la etapa madura de su pensamiento , la identificación 

de las formas de la vida religiosa como el modelo para la comprensión de las 

formas de la vida social., '28 

Para Durkheim lo social no se e)(plica sólo por lo individual, sino que el 

hecho social en sí llene autonomia , una e)(istencia especifica que lo hace diferir 

de los hechos psicológicos. Así, el hecho social es el tema central del estudio de 

la Sociologia. Los hechos sociales se dan aún dentro de sociedades sin 

organización social claramente definidas. 

Para poder ver y comprender la obra de Durkheim, de una manera clara, 

es necesario retomar los principios de los fundadores de la tradición positivista 

(Henry de Saint-Simon, Augusto Comte y Herberl Spencer) planteamiento que 

encontramos en el te)(\o de Anfo/ogla reoria Sociológica Clásica Emilie 

Durkheim, editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

en donde sus compiladores, Silva Ruiz , Gilberto y Garduño Velero , J . R. (1997) 

recuperan la obra completa del autor, a traves de una compilación selecta de los 

escritos de los positivistas. en una primer instancia , y, en una segunda parte , las 

obras de Durkheim, facilitando así el estudio, tanto a estudiantes como a 

docentes, de Nivel de Enseñanza Media Superior, como a Nivel de Enseñanza 

' .!I lbid. p. xv 
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Superior, y que para los objetivos que se persiguen en el Nivel de Bachillerato 

podemos considerarla como idónea para el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de Teorías Sociales en la ENP. 

Max Weber (1864-1920) le da a la Sociología alemana , actual , su 

dirección, en la medida en la que constituye una ciencia y no una ideología y 

quien facilitó a esa Ciencia las herramientas que necesitaba para cumplir su 

tarea. Funda la Sociologla Comprensiva. que define como: ' la Ciencia que 

pretende entender. Interpretando. la acción social, para de esa manera explicarla 

causalmente en su desarrollo yefectos". 

Weber fue uno de los primeros en proclamar que las Ciencias Sociales 

deben abstenerse de formular juicios de valor, emprendió la batalla contra las 

ideologías políticas y morales que con demasiada facilidad innuyen . Se ocupó , 

además, de definir tanto el objeto de la Sociologia como los instrumentos 

conceptuales que habia que usar, así como el método propio de la nueva 

disciplina . Caracteriza a la Sociología con una serie de términos ausentes en las 

Teorias Sociológicas, francesa e inglesa , como lo son: inferprefad6n y 

comprensi6n, base de la Teoría Weberiana . Caracteriza la acción social 

tomando en cuenta cuatro tipos de acción (considerando que no toda acción 

humana es social): acción racional con arreglo a fines; acción racional con 

arreglo a valores (ya sean éticos, estéticos, morales, etc.); acción afectiva; y, 

acción tradicional . 

Por Lo tanto, la Sociologia es una Ciencia Racional cuya base es la 

significación , pero es requiere una formulación precisa como disciplina cientifica. 

Introduce el método comprensivo para comprender la acción social, es decir, la 

conducta de las personas que tiene un sentido referido a la conducta de otros. 

hay que tratar de encontrar cuál es ese sentido. Por lo tanto, la comprensión del 

sentido de una acción supone siempre la comparación con otra acción similar, 

ya sea que haya ocurrido , o que por experiencia sepamos que en promedio la 

gente se comporta de esa manera , o que construyamos un Modelo de Acción 

con esas características. Uno de los instrumentos es el Tipo Ideal, Modelo 
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construido por el investigador, en el que se resaltan los aspectos que considera 

más importantes de la acción o proceso que quiere explicar. 

Las acciones de las personas y los procesos que de ellas resultan, son 

comprensibles si logramos identificar qué significado tenían para ellas, por lo 

que, tenemos que ubicar esas acciones y procesos en su contexto de 

significación , es decir, debemos ubicarlos en el espacio y en el tiempo . 

Muchos de sus conceptos y explicaciones, de sus análisis de 
procesos históricos y de su tiempo, de su teoría del metodo, forman 
parte de la cultura contemporánea. Una revisión de las 
construcciones sociológicas actuales confirma el papel del 
pensamiento de Weber en los análisis sobre sociedades y sobre lo 
social. Conceptos como "tipo ideal", ·poder carismático y carisma", 
"racionalidad", "comprensión", "interpretación", "acción con sentido", 
"empresa", "patrimonialismo", "acción valorativa", "burocracia", 
"probabilidad de ... ", "mercado racionar , "Estado racional" o sus 
análisis sobre la importancia de la profesionalización y la 
especialización, la ética y la religión en el desarrollo del capitalismo 
moderno, la cohesión de las comunidades se han incluido en la 
reflexión de los análisis contemporáneos, con el propósito de 
examinar su potencial heurístico en el análisis de las nuevas 
expresiones de las sociedades y de lo social. 129 

En este contexto, introducirnos a la revisión de uno de los clásicos de la 

Sociología y de todo el legado de su Teoría Social , implica una revisión 

bibliográfica exhaustiva. Pero para facilitarnos esta empresa podemos guiarnos 

en la Anto/ogfa reoria Sociológica Clásica Max Weber, en este texto sus 

compiladores presentan: 

... en la primer parte de la AntOlogía, la producción intelectual de 
Weber al pensamiento antecedente ; principalmente autores como 
Dilthey, Rickert y Toennies, cuya influencia, junto con la obra de 
Hegel , Kant, Marx y Durkheim fue decisiva en la construcción del 
autor. En la segunda parte ligamos la producción cientifica a la 
biografía de Weber y a las condiciones de la época ; el ingreso 
tardio de Alemania al proceso capitalista mundial bajo condiciones 
políticas y de dominación distintos a las expresadas en otras 
sociedades de la época. En el tercer apartado induimos los 
trabajos sobre la teoría del método, la formaciÓn de enunciados 
causales; los conceptos y categorías para la construcción de 

l¡jl 5i l\'a RU¡7~ Gilberto y Garduilo Valero. Guilkrmo J. R. (compiladores). AmologÚ1l~oria Sociológica 
C/ásica MI1l: W~ber. p. VII 
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explicaciones_ Finalmente en el cuarto apartado se incluyen las 
lecturas estructuradas al campo de las interpretaciones, y la 
selección, como una invitación a una lectura inagotable_ 130 

Este texto que esta editado por la Facultad de Ciencias Politicas y 

Sociales de la UNAM, le permite al estudiante tener un acercamiento a los 

planteamientos de Weber en sus obras originales y no bajo diversas 

interpretaciones. 

Karl Marx(1818-1883) a la corriente de pensamiento y la doctrina que crea 

se le conoce con el nombre de Marxismo, bajo la colaboración de su amigo 

Friedrich Engels (1820--1895), sus aportaciones abarcan ámbitos muy diversos. 

su relación los lleva a escribir juntos muchos de los textos clásicos del 

marxismo: La IdeologTa Alemana (1848) y Manifiesto del Partido Comunista 

(1848). Marx construye un sistema complejo de pensamiento en el que 

confluyen aspectos económicos, sociales, filosóficos, históricos, políticos y 

antropológicos_ Formaban parte de él la Filosofia Alemana (desde Ludwig 

Feuerbach hasta Hegel). la Politica Inglesa (Adam Smith , David Ricardo , John 

Stuart Mili), el Socialismo Francés (Fourier, Saint Simón), así como el 

Conocimiento Histórico y Antropológico acumulado hasta entonces. En 

contraposición al Socialismo Utópico propone el Socialismo Científico, 

planteamiento que impacta en la Historia de la Humanidad. 

El marxismo se concibe como una guia para la transformación de la 

sociedad, a lo largo del siglo XX inspira movimientos sociales y políticos en todo 

el mundo, se desarrollan escuelas de pensamiento, partidos políticos, grupos 

armados, regímenes y sistemas de organización social. Se considera que, el 

marxismo no es un sistema acabado y cerrado, sino un conjunto de ideas con 

distinto grado de elaboración a lo largo de la vida de su autor y que llevó a sus 

seguidores a tratar de continuar su Teoria_ 

Marx ofreció un esbozo de lo que constituiría una Teoría General de la 

Historia , a la que él mismo denominó Materialismo Histórico, en donde se 

comprende, por un lado , el mecanismo que hace posible y necesario el cambio 

! lO lbid , p. X 
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en la Historia y, por otro , las grandes etapas en la evolución de la sociedad , a las 

que llamó Modos de Producción . Determina que )a sociedad tiene un orden que 

debe ser descubierto por el conocimiento e interpretarlo con herramientas 

teóricas, en tanto que la Historia , se desarrolla a través de estudiar las 

condiciones materiales que generan situaciones de conflicto e)(istentes entre las 

clases dominadas y dominantes. 

Roberl King Merlon (1 91 0-2003) se considera como uno de los 

funciona listas de mediados del siglo Xx. El Funcionalismo es una forma de 

entender la vida social que surge a finales del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX, es un enfoque que constituyen fundamentalmente antropólogos británicos, 

pero que recibe innuencias, tanto en sus ideas como en sus métodos, de varios 

autores y disciplinas, inHuye especialmente en la Sociología. El primer grupo de 

estudiosos funciona listas fueron los antropólogos ingleses como: Bronislaw 

Malinovsky (1884-1942) y A. R_ Radcl iffe-Brown (1881 -1955), quienes explican 

el funcionamiento y la organizaCión social de sociedades y grupos "primitivos", al 

no contar con documentos escritos de su historia se dedicaron a estudiar su 

funcionamiento en un momento dado, y no a través de su historia, a lo que le 

denominaron "Estudios Sincrónicos". 

El funcional ismo en las Ciencias Sociales es la Teoria de las relaciones de 

las partes de una sociedad, con respecto a la sociedad como un todo , y de una 

parte con respecto a otra. El objetivo de toda investigación es percibir a cada 

cultura como un conjunto de partes interconectadas e interdependientes_ 

Merton propone que como la Sociología era una Ciencia joven (tenía 

menos de doscientos años de e)( istencia como Disciplina diferenciada) , debía 

dedicarse a no formular grandes Sistemas Teóricos, sino realizar muchas 

investigaciones empíricas, lo cual le permitiría acumular una cantidad suficiente 

de conocimientos (denominado como "Masa Critica"), sólo después de esa 

acumulación, sería posible formular una gran Teoría acerca de la sociedad_ 

Formula , por lo tanto, "Teorías de Alcance Medio· (1957), es decir, propuestas 

teóricas sobre aspectos especifiCaS de la realidad. Considera que las acciones 

humanas tienen funciones manifiestas, las consecuencias conscientemente 
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buscadas de la acción, y funciones latentes, que son las consecuencias no 

buscadas de manera consciente, pero finalmente si obtenidas, y que muchas 

veces son aún más importantes que las manifiestas. 

Se considera que la otra vertiente del Eslructural-Funcionalismo fue 

desarrollada en la Universidad de Columbia , con los trabajos de Merton, su 

interes estuvo ante todo en generar una gran cantidad de investigación empírica 

que permitiera contar con información confiable suficiente para considerar que la 

Disciplina ya había llegado a su mayoría de edad. 

Merton retoma la noción de Anomia elaborada por Durkheim y le da un 

nuevo significado , para el, la Anomia se produce cuando una sociedad propone 

a sus miembros valores y metas que son imposibles de alcanzar por la mayoría , 

por lo tanto, la Anomia es un problema individual , no un problema de la sociedad 

como lo consideraba Durkheim. 

En su obra Sociologfa de la Ciencia estudia como se conducen y 

reproducen las comunidades científicas. 

Talcott Parsons (1902-1979» se considera que en el ámbito intelectual 

continuó la trayectoria de Durkheím y recupera el termino de Acción Social de 

Weber. A mediados del siglo XX surge en Estados Unidos de América (en la 

Universidad de Harvard) una propuesta teórica llamada Estructural

Funcionalismo, que retomó muchos planteamientos funciona listas, pero que a la 

vez destacó la importancia de las estructuras, para explicar los hechos sociales. 

Parsons, como fundador de esta perspectiva, sostiene que para estudiar 

cualquier sociedad es imprescindible descubrir la forma que en ella asumen 

esos elementos, a los cuales, por hallarse en todas las sociedades de todas las 

épocas. podemos considerar como Universales Sociológicos (la familia . las 

clases sociales, alguna forma de gobierno, etc., aunque en cada una pueden ser 

de forma diferente). 

El Estructural-Funcionalismo propone. además la comparación de las 

sociedades, en términos de las formas que en ellas revisten los universales 

sociológicos, lo que le ha permitido clasificar a las sociedades reales como 

"Tradicionales" o "Modernas· . Las Tradicionales son aquellas pre-modernas, no 
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industrializadas y sus caracteristicas son exactamente opuestas a las de las 

Sociedades Modernas_ Sin embargo todas las sociedades evolucionan y en su 

desarrollo tienden a modernizarse. 

En su obra El Sistema Social define a la sociedad como un sistema a gran 

escala , donde existen subsistemas con una lógica , que obedece a los objetivos 

de la sociedad y cada parte integra una estructura en función de sus relaciones 

sociales_ Todo individuo actúa de acuerdo con su status, lo que tiene una razón 

explicable, según su papel social. asi los comportamientos individuales se 

encaminan a los fines colectivos, de lo contrario el hombre pOdría salir y aislarse 

de la sociedad. Si las acciones de los Subsistemas no corresponden a los 

propósitos del Sistema Social , no hay equilibrio y son factibles los desajustes. 

Esta concepción tiene un carácter jerárquico, donde se fuerza la 

adaptación e integración de los individuos, de lo contrario, éstos. no están 

cumpliendo su función y pueden provocar un desequilibrio . 

Su obra Estructura de la Acción Social, considerada como clásica en la 

Sociología , recupera el Pensam iento Sociológico Clásico , con Durkheim, Weber, 

Pareto, Marx y Marshall. 

Parsons tuvo un interés permanente, el cual se ve en toda su obra : 
comprender y explicar la sociedad contemporánea. Ocupa por 
mérito propio u lugar destacado en el panorama de la sociología 
contemporánea. Su teoría general de los sistemas de accíón socíal, 
es uno de los capítulos sobresalientes en la evolución de la teoría 
social de este siglo.131 

Para poder explicar y desarrollar la obra de Parsons, de una manera clara 

y precisa , nos encontramos con un texto que recupera la obra completa del 

autor: Antologla Teoria Sociológica Clásica Talcoft Parsons .. editada por la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde sus 

compiladores: Silva Ruíz , Gilberto, el. al. (2000) nos presentan un texto: 

... que contuviera los planteamientos teóricos y metodológicos 
reconocidos como fundamentales para quienes se inician en el 
conocimiento de la teoría de la acción social parsoniana ; 
atendieron en primer lugar a la consideración de aquellas ·piezas· 

'" Sih'. RU¡7~ Gilberto, el_ al . (cornpiladores). Amologla_ Tecria Sociológica clásica Taleon Parsoou- p. 
LX 
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de teoría que respondieran más aproximadamente a la temática 
contenida en los programas de estud io. En segundo lugar , y no por 
ser en menor importancia , una antologia con estos intereses debe 
incluir, en lo posible , aquellas partes de la obra cuya obtención se 
dificulte: textos que ~or ser escasos o por cuya rareza se 
imposibilita obtenerlos. 32 

Esta obra ofrece una compilación selecta que facilita el estudio tanto a 

estudiantes como a docentes, tanto del Nivel de Enseñanza Media Superior, 

como a Nivel de Enseñanza Superior (considerando que fue diseñada como 

material de estudio en el proceso de la Reforma Académica , de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM), y que para los objetivos que se 

persiguen en el Nivel de Bachillerato , podemos considerarla como idónea para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de Teorías Sociales en la ENP. 

Estos planteamientos de la Teoría Social Clásica , deben quedar 

estructurados (curricularmente) dentro del Contenido Disciplinario de la materia 

de Sociología, para que las materias de: Introducción al Estudio de las Ciencias 

Sociales y Económicas, y Problemas Sociales, Económicos y Políticos de 

México, sean de introducción al campo de las Ciencias Sociales, su objeto de 

estudio, métodos y clasificaciÓn de las misma, en el caso de la primera , y en la 

segunda , se pueda retomar el conocimiento disciplinario de Sociología e 

Introducción para el análisis, comprensión y reflexión de la problemática social 

existente. Proporcionándole al estudiante un marco Teórico-Metodológico de 

análisis de la sociedad actual, en el caso de que la preparatoria sea terminal de 

estudios, así como también , tenga esas herramientas necesarias para la 

selección de su carrera y continuación de sus estudios superiores, en el caso de 

que sean Propedéuticos los estudios de Preparatoria . 

lJllbid. p. VIII 
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COMENTARIOS FI NALES. 

El presente Trabajo de Investigación muestra las condiciones prevalecientes 

de una cultura del aprendizaje , dirigida a reproducir saberes previamente 

establecidos, donde se debe dar paso a una cultura de la comprensión , del 

ana lisis crítico , de la renexión, sobre lo que hacemos y creemos, y no sólo del 

consumo acelerado por la Tecnología , es necesario reconstruirlos y darles una 

nueva forma o estructura, bajo una nueva Didáctica "moderna" , que implica 

nuevas formas de organización y procesamiento de conocimientos más flexibles, 

interactivos, significativos, que reclaman nuevos modelos de escolaridad que 

incorporen las Nuevas TecnOlogías a la Educación y no sólo al servicio de los 

Modelos Tradicionales de Enseñanza, como es el caso de la ENP de la UNAM, y 

principalmente en el Área de las Ciencias Sociales. 

Debe alarmar la alta tasa de prevalencia en el desempleo y deserción de 

preparatoria a la Educación Superior. 

Es evidente comenzar por situar. nuestras Actividades Docentes. dentro 

del contexto social en que se generan , además, las exigencias y demandas de 

nuevos conocimientos, Silberes y destrezas en la Educación Media Superior. 

La identificación de Fortalezas y Debilidades de los Docentes, permite 

programar el trabajO en clase , generando los cambios de las Debilidades y 

reafirmando las Fortalezas. a partir de la autoevaluación y renexión, en 

diferentes aspectos, como : 

)- Actualización Disciplinaria y Pedagógica 

:.. Promover el Trabajo en equipo a partir de nuevas Estrategias de 

Enseñanza 

). Ayudar al alumno, a deSilrrollar y comprender el compromiso social que 

tienen con la Institución y con la sociedad. 

). Crear Planes de Trabajo con diversas Estrategias de Dinám icas de 

trabajo en equipos y llevarlas a la práctica 
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) Promover el Trabajo Interdisciplinario en coordinación con los diversos 

Colegios que conforma la ENP 

) Fomentar el Trabajo Colegiado en la elaboración del Plan de Clase 

Es importante tener presente que el trabajo en equipo ayuda a estimular a 

los alumnos al trabajo en clase, a la vez que se estimula el desarrollo de 

habilidades del pensamiento , sociales, capacidades y valores de comunicación , 

respeto, tolerancia y compañerismo, entre otros, les implica trabajar 

cooperativa mente en la búsqueda de la información , colectivizarla permite 

discutirla , analizarla , criticarla y reelaborarla o reestructurarla , modificar los 

propios puntos de vista en función de la retroalimentación , con el fin de construir 

el nuevo conocimiento de manera metacognitiva, 

Para hacer la planeación de un curso , ya sea por semestre o por año , 

debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos de análisis, para lograr un 

aprendizaje significativo en los alumnos, es decir, cambios en su conducta 

cognitiva y metacognitiva: 

• Conocer la materia a enseñar 

• Conocer el programa de estudios y su ubicación curricular 

• Planificar y preparar actividades de enseñanza 

• Motivar y promover la cooperación 

• Partir de los intereses y motivos de Jos alumnos 

• Toma r en cuenta sus conocimientos previos 

• Dosificar la cantidad de información nueva 

• Dosificar las tareas y aprendizajes 

• Organizar y conectar unos aprendizajes con otros 

• Promover la reflexión sobre sus conocimientos 

• Plantear tareas abiertas y fomentar la cooperación 

• Considerar los recursos materiales con los que se cuenta , (pizarrón, gis, 

libros, entre otros). 

• Reflexionar sobre las condiciones de infraestructura del aula existentes. 
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• En la planeación, considerar el calendario escolar y el horario de clase. 

• Planear la evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa). 

En conclusión podemos afirmar que una forma de estimular esa nueva 

forma de pensar en el aprendizaje es a partir del Constructivismo. como una 

perspectiva Filosófica y Psicológica, sobre el conocimiento y sus formas de 

adquisición, una forma más compleja de entender el aprendizaje y la enseñanza . 

La organización de las Actividades de Aprendizaje debe estar supeditada 

al tipo de aprendizaje que pretendemos lograr, como tambien , debe estar 

supeditada a las demandas o necesidades de aprendizaje que se les plantea a 

los alumnos. De esta manera. no existen recursos didácticos buenos o malos, 

sino, adecuados o inadecuados dependiendo de los fines perseguidos, a través 

de los procesos de aprendizaje, es decir, tenemos que tomar en cuenta: los 

resultados del aprendiz , lo que se aprende ; los procesos, cómo se aprende ; y, 

las condiciones prácticas, en que se aprende , como elementos que conforman 

una situación de aprendizaje 

Es importante rescatar la importancia que genera en los estudiantes de 

bachillerato la enseñanza de Teorias Sociales, debido a que en primer término 

se les da los elementos Teórico-Metodológicos, para el análisis, conocimiento , 

comprensión, reflexión de su medio social, además, permite el desarrollo de 

habilidades y capacidades cognitivas de manera metacognitiva, así como el 

refuerzo, y en su caso , modificación o reconstrucción de los valores que tienen. 

Es imprescindible sensibilizarnos de los grandes retos que afrontamos 

como país, frente al exterior, en todos los ámbitos politicos, económicos y sobre 

todo , y no menos importante, la cuestión social , que debemos retomar y buscar 

nuevos conocimientos, implantar una serie de Teorías nuevas, más acordes a 

nuestra realidad y que brinden alternativas de solución plasmadas en Proyectos 

de Investigación, Programas de Estudio en este Nivel de Educación Media 

Superior y en la Educación Superior, con la finalidad de enfrentar y dar 

explicaciones que procedan mejor al análisis e interpretación y solución de la 

realidad social. 
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Muchas de las criticas que se le hacen a los docentes giran en torno al 

ámbito pedagógico y del conocimiento que deben enseñar. Pero en la práctica 

profesional el maestro se basa en conocimientos, destrezas y hábitos 

interiorizados durante su trayecto por las aulas, así como también se da la 

asimilación de cierta ideología (común al gremio) durante su estancia en las 

escuelas. 

Por lo tanto, comprender algo requiere una mayor implicación y 

compromiso personal, es una construcción personal del significado de la tarea. 

es siempre traducir un material a las propias palabras, reconstruirlo a partir de 

los propios conocimientos almacenados. El propósito de la Docencia, por tanto, 

es propiciar aprendizajes "significativos' , por ello , la Educación y la Docencia 

organizada pretenden el Desarrollo integral del Individuo, en una sociedad dada, 

asi como el Desarrollo de esa Sociedad. 

Necesitamos hacer una reestructuración curricular de las materias de 

Ciencias Sociales, para que los alumnos, desde el Quinto año puedan tener un 

conocimiento introductorio a este campo y puedan seleccionar su Área de 

Estudio con otros elementos teórico-metodológicos, que hasta este momento no 

cuentan. Como se muestra en el tipo de conocimientos previos, en cuanto a 

Teoria social se refiere, con los que ingresan a Se)(to de Bachillerato. 

Por otra parte, es necesario que el contenido disciplinario , en cuanto a 

Teoría social, se refiere, se concretice. No se puede continuar con la idea de que 

en el Nivel de Educación Media Superior, los alumnos deben llevar una carga 

teórica de tal magnitud, que los alumnos terminan "estudiando' prácticamente 

todo el contenido teórico que llevarán en Facultades, esperándOse así formar 

desde la Preparatoria a los grandes licenciados. 

Algunos de los obstáculos a los que nos enfrentamos, es que no e)(iste 

una Bibliografia o Investigaciones, que nos den una Panorámica General o 

Particular de la problemática que e)(iste en cuanto a la enseñanza de Ciencias 

Sociales, en el Nivel de Educación Media Superior, por un lado ; y por otro, la 

estructura del contenido programático se da a través de ideas básicas, de 

sistemas de pensamiento, sintesis y análisis, fragmentados, es necesario 
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especificar que es lo básico y mínimo en cuanto al conocimiento que le compete 

a cada tema de las unidades, sugiriendo paralelamente que actividad de 

aprendizaje se puede desarrollar y su correspondiente forma de evaluación. 

Paralelamente , nos encontramos que los alumnos desde Cuarto grado, en 

la ENP, no estudian , propiamente dicho, ninguna materia de Teoría Social a 

diferencia de las materias de las Ciencias Naturales, que se encuentran 

constantes en todos los años, y, es hasta sexto año , que vuelven a retomar el 

conocimiento del campo de estudio de lo social. limitándolos para tener una 

visión más amplia y completa al seleccionar su Área de estudio y/o Carrera 

Profesional. 

Lo anterior lo observamos dentro del marco de las modificaciones hechas 

al Plan de Estudios del Bachillerato Universitario (1996), el cambio curricular que 

se hizo a la materia de Sociología no corresponde a los objetivos generales y 

propedéuticos del Bachillerato (al quedar como materia optativa sólo para un 

Área) como son: el desarrollo integral de las facultades del alumno; la formación 

de una disciplina intelectual; la formación de una cultura general y la preparación 

especial para abordar una carrera profesional. 

La propuesta debería ir encausada a impartir Sociología , como materia 

obligatoria para todos los alumnos de sexto año. pero considerando la carga 

curricular de todas las áreas, tendría que quedar como obligatoria en las Áreas 

111 y IV, debido a que, la relación consecuente que tiene como materia 

propedéutica , para algunas carreras profesionales, auxiliaría e introduciría al 

conocimiento teórico-metodológico y social necesario para dichas carreras. 

La asignatura de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y 

económicas tendría que pasar a Quinto año. como originalmente se habia 

propuesto, en donde le daría más herramientas teóricas a los educandos para la 

selección del Área de Estudio y posteriormente para su Carrera Profesional. 

Como complemento bibliográfico para el análisis de los planteamientos de 

la Sociología Clásica podría incluirse, como un texto de consulta básica, el de 

Las reorias del método en ciencias sociales. Antologfa de apoyo al programa de 

Metodofogla f. (2002), editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
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de la UNAM, en donde su autor Silva Ruíz, Gilberto (compilador) en primer 

instancia, las condiciones sociales que dieron pauta al surgimiento de la 

Sociología y su constitución científica, en segunda instancia, y desglosado en 

tres unidades, nos presenta lo más representativo de las obras y planteamientos 

teóricos de Durkheim, Marx y Weber. Mismos que responden a los objetivos 

generales de los Programas de Estudio en Ciencias Sociales del BachiUerato 

Universitario, por una parte, así como , del conocimiento que en Teoría Social 

debe enseñarse en este Nivel de Educación Media Superior, por la otra. 

Concluimos, por lo tanto , que el propósito y/o fin ultimo en la enseñanza 

de las Teorías Sociales, es que el alumno al terminar el curso, como estudiante 

de sexto año de Bachillerato, pueda entender, conocer, hacer un análisis crítico 

e identificar, los problemas sociales de su entorno, en particular, y de la 

sociedad, en general , a partir del marco teórico que contempla el programa, es 

necesario que esa estructura teórica la pueda "aterrizar" en algo concreto, y no 

sólo de una manera asociativa o repetitiva de conceptos y que de los 

conocimientos previos que ha desarrollado dentro de su vida pueda empezar a 

estructurarlos en otros marcos que le ayuden a desarrol!ar capacidades para 

manejar su entorno y resolver problemas que le permitan acceder a su realidad 

(productos culturales) y distinguir cual es su función (rol social) dentro de su 

cultura, dándole un sentido y significado al conocimiento, utilizando un 

vocabulario y terminología adaptado a su Nivel de Enseñanza. Esto le permitirá 

al estudiante tener un cambio aclitudinal y cognitivo en su vida. 
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1. CARACTERíSTICAS DEL DESARROLLO DE LA 
ADOLESCENCIA 

Características Físicas: 

Desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias en 

ambos sexos. 

Repentino crecimiento. 

La piel se hace más gruesa y grasosa originando la formación de barros y 

espinillas. 

Aumento de apetito en los muchachos 

Características Intelectuales: 

Manejo de abstracciones o capacidad para el pensamiento abstracto , 

prueba de hipótesis 

Permite el analizar doctrinas filosóficas políticas y en ocasiones formulan 

sus propias teorías 

Búsqueda de su identidad como adultos 

En ocasiones se concientizan de cómo podría ser el mundo. 

Tratan los problemas de manera sistemática 

Capacidad de aplicar el razonamiento hipotético deductivo 

Habilidad para imaginar un mundo ideal 

Extrema autoconciencia 

Problemas para tomar decisiones 

Pueden expresar con mayor facilidad sus pensamientos y sentimientos y 

compartirtos con amigos 

Características Afectivas: 

En los hombres existe una estrecha relación con la agresividad mientras 

que en las mujeres se presentan la depresión 

El rechazo de su cuerpo físicamente 

Búsqueda de la multitud su aislamiento les provoca perturbación 
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Los niños que maduran antes son mas equilibrados, tranquilos bien 

dispuestos, populares entre sus compañeros, menos impulsivos, son 

cautelosos y se ajustan mas a las reglas 

Cuando maduran tarde son más impulsivos, se sienten mal, rechazados, 

agresivos, inseguros, piensan menos en si mismos, tienden a rebelarse 

más en contra de sus padres. 

Interés por su apariencia física y no les gusta verse al espejo 

Su preocupación por la salud genera stress y nerviosismo 

Características Sociales: 

Las niñas si maduran pronto tienden a ser menos sociables, expresivas y 

equilibradas, son más introvertidas V tímidas 

La influencia cultural y social obsesiona a los jóvenes con su peso 

pudiendo generar problemas de bulimia y anorexia 

Buscan compañeros con quienes comparten características similares 

Aumenta la intimidad en las amistades del mismo sexo 

Tienden a acudir más a sus amistades que a sus padres para pedir 

consejo 

Les preocupa la aceptación en su grupo 

Les interesa los planes de otros para el futuro 

Se entregan mas facilmente a conductas de alto riesgo 

Características Morales, Éticas: 

No pueden manejar un código moral con base en ideales 

El razonamiento moral es una función del desarrollo cognoscitivo y se 

presenta como la habilidad para pensar de manera abstracta permitiendo 

comprender principios morales universales 

Han internalizado los estándares de los demás y se ajustan a las 

convenciones sociales 

Piensan en términos de hacer lo correcto para complacer a otros o 

cumplir la ley 

El pensamiento moral es universal y trasciende las fronteras culturales 
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Caraclerislicas en la Familia: 

Los padres tienden a tratar más duramente o con mayor rigidez a las 

niñas más desarrolladas 

Se presentan más conflictos en esta etapa con los padres 

Las niñas que discrepan con sus madres maduran físicamente más 

rápido 

Una relación estrecha madre-hija genera stress 

En familias de parejas separadas o por muerte de un o de los padres 

genera el riego de que el adolescente fume , consuma alcoholo drogas y 

llevar una vida sexual activa 

Quienes maduran más rápido tienden a casarse y tener hijos más pronto 

lo que puede terminar en divorcio 

La desorganización familiar o la sobreprotección puede generar anorexia 

y bulimia 

Los hijos de padres democráticos tienden a lograr mejores resultados 

escolares 

Caracleristicas en Amistades: 

Comienzan una actividad sexual por la influencia de sus amigos. 

Por presión de compañeros se puede dar el consumo de drogas, alcohol 

y cigarro 

Caracteris licas en la Escuela: 

Los profesores que suponen que las niñas con cuerpos más 

desarrollados son sexualmente activas tienden a ser más rígidos y a la 

desaprobación de sus actos 

El ámbito escolar influye en los jóvenes para el consuma de cigarro. 

alcohol y drogas 

Los compañeros pueden ayudar a la madurez cognitiva 

El cambio de escuela o de nivel escolar genera estrés l33 

lJJ cfr., Apunlc5 de la materia de Desarrol/o d'" alio/eseenl.,. Profra. Dra. Rosa Elena Nicvc •. Primer 
~m~Slr~ de la lVla<:slria en Docencia parn la educación media superior (MADEMS) ~n Ci~cias Sociales. 
Febrero-junio 2004~ Papalia. op. cil .. Parte ClIalro "Adoluanda"; S:tn1rOC~. op. dI .• Cap. 3 ··CO.,¡.zxIO$ 
.wriaks)' d./sanvllo !fi'XÍ<Nrnodanal"'. 
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11. HABILIDADES SOCIALES POR CATEGORíAS 

1. Primeras Habilidades socia les: 

~ escuchar y contestar 

- iniciar una conversación 

- mantener una conversación (es necesario tener una memoria semántica 

rica en contenidos) 

- formular una pregunta y responder a preguntas 

- dar las gracias y recib ir agradecimientos 

- presentarse (tomar la in iciativa y adelantarse a darse a conocer) 

- presentar a otras personas (existe una preocupación por los otros) 

- hacer un cumplido y recibir cumplidos (reconocer y darle valor a alguien) 

- saludar 

b) Habilidades sociales avanzadas. 

+ pedir ayuda y ayudar 

+ participar 

- dar instrucciones 

- seguir instrucciones 

- disculparse y recib ir disculpas 

- convencer a Jos demás 

e) Habilidades relacionadas con los sentimientos: 

- conocer los propios sentimientos 

- expresar los sentimientos 

- comprender los sentimientos de otros 

- enfrentarse con el enfado de otro 

- expresar afecto 

- resolver el miedo 

- auto recompensarse 

- expresar desacuerdos 
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d) Habilidades alternativas a la agresión: 

- pedir permiso y otorgar permisos 

- compartir algo y recibir lo que airas no comparten 

- ayudar a los demás y recibir ayuda 

- negociar y saber negarse a la negación 

- emprender el auloconlrol pero no el control de los demás 

- defender los propios derechos y respetar los derechos de los demás 

- responder a las bromas y saber hacer bromas 

- evitar los problemas con los demás 

- no participar en pleilos 

- no provocar pleitos 

- practicar el automoniloreo 

e) Habilidades para hacer frente al estres: 

- formular una queja 

- responder a una queja 

- demostrar deportividad después de un juego 

- resolver la vergüenza 

- arreglárselas cuando lo dejan de lado 

- defender a un amigo 

- responder a la persuasión 

- responder al fracaso 

- enfrentarse a los mensajes contradictorios 

- responder a una acusación 

- preparase para una conversación dificil 

- hacer frente a las presiones del grupo 

- buscar solución mediante la ubicación en la propia realidad 

- pedir ayuda oportunamente a la persona o personas indicadas 

f) Habilidades de planificación: 

- lomar decisiones 

- discernir sobre un problema, causas, proceso de solución y loma de 

decisiones problema 
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~ establecer objetivo 

- determinar las propias habilidades 

~ recoger información 

- resolver los problemas según su importancia 

- tomar una decisión 

- concentrarse en la tarea de solución de problemas: comenzarla y 

terminarla 13( 

,,.. Apunl<:s de la materia do: IflliQrrollo <kl adok$t;""I~. l'rofm. Dra. Rosa Elena Nie,·e$. Prim~r Semestr~ 
de la Maestr;" en Docencia parn la educación media superior avIADEMS) """ Cimcias Sociales. Febrero
junio 2004. 
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111. PROGRAMAS DE ESTUDIO 2005 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

INTRODUCCiÓN AL ESTUDIO DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 

Colegio de Ciencias Sociales 

Introducció n al estudio de las Ciencias Sociales y económicas 

Clave: 1615 

Año escolar en el que se imparte : Sexlo 

Categoría de la asignatura : Obligatoria 

Carácter de la asignatura: Teórica 

Teóricas 
No . de horas 3 
semanarias 
No . de horas 90 
anuales 
estimadas 
Créditos 12 

2. PRESENTACiÓN 

Prácticas 
O 

O 

O 

a Ubicación de la materia en el plan de estudios 

Total 
3 

90 

12 

Sin lugar a dudas el bachllleralo de la ENP es el modelo educativo que en el 

mismo nivel ha servido como punto de partida para la creación de olras 

experiencias y coyunturas de la educación. A pesar de elfo, llama la atención 

que en otros centros educativos importantes se haya creado una o varias 
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materias que pretenden introducir al educando al estudio de las Ciencias 

Sociales, mismos que cuentan ya con amplia experiencia y publicaciones 

específicas, mientras que nuestra Institución no había implementado una 

disciplina al respeclo, Por ende , ante la creciente importancia de tal área del 

conocimiento, se introduce a nuestro plan de estudios la asignatura de 

Introducción a las Ciencias Sociales y económicas, como integrante del núcleo 

propedéutico y por tanto, obligatoria respecto de diversas carreras en las 

Facultades a las que se canalicen los alumnos. 

b. Exposición de motivos y propósitos generales del curso 

Todos los contenidos de este programa son novedosos, ya que la materia es 

nueva en el plan de estudios del bachillerato de la ENP. Asimismo la 

metodología es novedosa en su contexto programático , pues la Institución 

persigue en esta disciplina y en las restantes del citado plan de estudios, que , 

para arribar al conocimiento, el profesor coordine la acción de sus alumnos para 

que ellos, en el ámbito metodológico estructural , construyan su propio 

conocimiento, significativo, e indaguen, organicen la información que recaben, la 

analicen , redacten o sinteticen a su respecto y/o expresen verbalmente en el 

salón (en equipos o individualmente) sus ideas, privilegiándose el trabajo en 

clase a fin de que el alumno arme el conocimiento para que le signifique algo por 

si mismo y no por reproducirlo como indiquen otras personas. 

Se desea crear con esta nueva materia un acervo tal de conocimientos que sirva 

por un lado para que el alumnado vaya adquiriendo conocimientos, lenguajes, 

métodos y técnicas básicas inherentes a esta disciplina y por ende las reglas 

fundamentales de la investigación , imprescindibles en un proceso de enseñanza 

aprendizaje moderno, que genere para los educandos bases para auxiliarse a 

entender las diversas materias que abajo se señalarán en el inciso d) por cuanto 

a las relaciones paralelas de nuestra asignatura y, por otro , como propedéutica 

de las disciplinas involucradas de las carreras que en tal apartado igualmente se 

mencionarán dentro del renglón de las relaciones consecuentes de Introducción 

al estudio de las Ciencias Sociales y económicas. 

c. Características del curso o enfoque disciplinario 
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Para tener idea de las etapas de construcción del conocimiento del presente 

programa, el mismo se sintetizará como sigue. a reserva de observar los 

contenidos subsecuentes: en su pri mera unidad el curso pretende que el alumno 

se vincule con el método cientifico aplicado a la génesis del conocimiento de las 

Ciencias Sociales. En la segunda . se verán, las modalidades que ha tenido en la 

humanidad la producción, en un recorrido materialista histórico . 

En la tercera unidad, se desarrollará por los educandos la ubicación en las 

Ciencias Sociales de la Economia: el concepto de ésta , sus generalidades, sus 

principales nociones. En la cuarta parte del programa aludirán los alumnos a los 

conceptos. generalidades y elementos importantes de otras cienCias sociales 

destacadas, como la Sociologia , el Derecho, la Historia y la Antropologia . 

En la quinta unidad , se abocarán los estudiantes a la delimitación de la política 

como ciencia social , a la distinción entre politica y Ciencia Politica. a las 

nociones involucradas y a la diferenciación entre estructura y la dinámica 

política . 

Posteriormente se aludirá a las relaciones paralelas de nuestra materia con otras 

disciplinas del sexto grado del bachillerato , incluyendo Problemas sociales, 

económicos y politicos de México. así como Sociología. Respecto de estas dos 

podremos encontrar temas recurrentes con Introducción al estudio de las 

Ciencias Sociales y económicas, caso de tópicos requeridos por las tres 

asignaturas. como son los conceptos de las diversas cienCias sociales o 

tratándose del campo conceptual del conocimiento . Esto último por cuanto a 

nuestra disciplina y en lo tocante a Sociología . Es inevitable que así ocurra , por 

lo que debe aclararse a continuaCión el diverso grado de profundidad que ha de 

otorgarse al tratamiento de tales temas. 

En IntroducCión al estudio de las Ciencias Sociales y económicas, los citados 

aspectos se analizarán brevemente , dentro de un contexto introductorio 

panorámico. siendo que los mismos se desarrollarán con mayor detalle por ser 

nociones iniciales propias tanto de Problemas soCiales, económ icos y polit icos 

de México, como de Sociología , en una y otra asignaturas. En Sociologia , aún 

siendo optativa, no puede, por otra parte, soslayarse el examen de 
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conocimiento, tema recurrente en nuestra materia , pues en semestres iniciales 

del área de Sociología de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales se estudia 

el método científico y claro , a la teoría del conocimiento. 

Tal y como debe trabajarse en un programa de estudios moderno, en el de 

nuestra asignatura se manejan ejes temáticos o vertebrales que siempre anuyen 

o están implícitos en lo contenidos del curso, como los siguientes: 

El primero de tales ejes significa que durante toda la materia debe reafirmarse la 

posibilidad real que las Ciencias Sociales ofrecen. de poder desarrollar 

investigaciones con todo el rigor que el método cientifico establece. Cabe aclarar 

que se ha dedicado una unidad completa a la Ciencia Politica y otra a la 

Economfa (en sentido opuesto, una discipli na como la Historia se tocará 

brevemente en alguna otra unidad, por agotarse previamente Historia Universal , 

en 4° año , y ya que se desarrollan igualmente, en 5° grado. Historia de Mexico y 

en 6° Historia de México contemporáneo. entre otras asignaturas de la Historia. 

También escuetamente se examinarán otras ciencias sociales como la 

Antropología). 

Un segundo eje temático es el bagaje conceptual y metodológico, pues el 

estudiante, en cualquier unidad , ha de tener en cuenta que en la misma se 

maneja un cuerpo conceptual preciso. El tercer eje o elemento cognoscitivo 

omnipresente en nuestra disciplina , es la interrelación ciencia-realidad, dado que 

se intenta que el alumno vaya accediendo a las ciencias sociales y a su 

conceptualización, no solo con la ayuda bibliográfica , teórica , sino que vaya 

identificando los campos de acción en el entorno empírico circundante , así como 

que, con miras a la carrera que habrá de elegir en el futuro, vaya observando los 

requerimientos de diversas licenciaturas, como economía . Sociología. Ciencias 

Políticas, Contaduría, Derecho , Trabajo Social y otras. 

La bibliografia, de la que se valdrán tanto el profesor como sus educandos, se 

dividirá en básica y complementaria. a cuyo respecto seleccionará el docente la 

que resulte idónea para que él mismo pueda desempeñarse como un 

coordinador, como un guía de su grupo, generando un juego dialéctico con sus 

alumnos, disponiendose a enseñarles, pero tambien a aprender de ellos, al 
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darles el encuadre de actividades, en la primera clase, con apego a las 

estrategias didácticas que se marcarán en el programa. 

d. Relaciones de la disciplina con materias precedentes, paralelas 

y consecuentes 

Esta nueva materia tiene como antecedentes los cursos de Civismo I y Civismo 

11, correspondientes a los dos primeros años del sistema de Iniciación 

Universitaria de la ENP, materias que ubicaron (ya sea en las secundarias de la 

SEP, como en la citada Iniciación Universitaria de la ENP) a nuestros 

estudiantes en cuestiones como la sociedad , la patria , la nación , el Estado y, 

entre otros temas, en las leyes y en los fundamentos de los derechos y deberes 

de los individuos. 

Asimismo preceden a nuestra disciplina : Historia Universal e Historia de México , 

que le dan información global y nacional sobre los sucesos que han originado la 

realidad socioeconómica y política , asi como nuestro acontecer histórico ; Lógica , 

que le proporciona las estructuras correctas del pensamiento, para evitar errores 

en la argumentación y la estructura de sus ciencias integrantes; Etimologias 

Grecolatinas, que le dan el verdadero significado de las palabras a dichas 

ciencias sociales y económicas componentes de nuestra materia ; y Ética, que le 

suministra a la misma los esquemas teórico formales de sus conceptos básicos. 

También, nuestra materia tiene estrecha relación con las siguientes asignaturas 

que le son paralelas y que se cursan en el 6°. año del bachillerato de la ENP: 

Historia de la Cultura , que le da contexto a las Ciencias Sociales y económicas 

en la civilización humana; Sociología, que es una de las ciencias componentes 

de nuestra disciplina; Problemas sociales, económicos y pOliticos de México que 

requiere contextualmente de las respectivas Ciencias Sociales y económicas; 

Historia de las Doctrinas Filosóficas, que ofrece a nuestra asignatura una visión 

crítico-racional de los momentos que hicieron posible el surgimiento del 

Derecho , de la Ciencia Política y de la Historia de la Cultura , Pensamiento 

filosófico en México, que sienta las bases ideológicas de fa génesis de las 

ciencias prealudidas, latín y Griego, que así mismo ofrecen algunos elementos 

para decodificar el metalenguaje jurídico , jurídico y antropo lógico, así como 
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Geografia económica y Geografia politica, que respectivamente se valen del 

Derecho (ciencia social). para ordenar los fenómenos económicos en ámbitos 

geográficos y para inslitucionalizar a los fenómenos políticos (entre otros al 

poder pÚblico y a las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados) así 

mismo en ciertos límites geográficos. 

Finalmente guarda relaciones consecuentes entre las disciplinas de las diversas 

carreras de Derecho, Sociología , Trabajo Social , Ciencias Politicas y de la 

Comunicación. Administración Pública y Privada . Antropologia e Historia y otras 

más que llevan en las respectivas escuelas y facutl:ades a donde habrá de 

canalizarse. 

3. CONTENIDO DEL PROGRAMA 

3.1. lisiado de Unidades 

PRIMERA 
Generación del conocimiento en las Ciencias Sociales 

SEGUNDA 
Formas socioeconómicas de producción en su conte)(to histó rico 

TERCERA 
Economía 

CUARTA 
Sociología , Derecho, Historia y Antropología 

QUINTA 
Ciencia Política 
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PRIMERA UNIDAD 
LA GENERACiÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

Propósitos de la unidad 

Que el alumno conozca el marco de referencia en que se consolidan las ciencias 

sociales; para que pueda sí manejar su objeto de estudio , metodologías y 

enfoques: lo que le permitirá ser capaz de discernir los contenidos venideros a 

partir de una base científica bastante científica bastante clara y compenetrarse 

con la realidad circundante. 

HORAS CONTENIDO DESCRIPCION ESTRATEGIAS BIBUO-
OEL DIOÁCTICAS GRAF1A 

CONTENIDO (activ idades de 
aprendizaje) 

En esta unidad el El educando " Se trabajará en 
alumno conocerá canalizará a las equipos para que se 
1, noción d, diversas ciencias enriquezca la clase 
ciencia, sociales pa" en base a las 
distinguiendo comprender ,1 distintas opiniones 
entre ciencias melodo científico que el estudio de las 
naturales y '" ,1 campo ciencias sociales 
ciencias sociales; social, iniciando vaya generando en "9 estudiará " 000 

" 
el alumno; se 

, B objeto de estudio semblanza d, entregarán reportes 
de las segundas; a lgunos de lectura por 
asi como " enfoques q", equipos, para que 
método cientifico h" tratado d, en clase y de 
entre otros sistematizar ,1 manera individual , 
surgidos en las estudio d, lo todo el grupo 
ciencias sociales, social. Coo ello contribuya a las 
como 1, habrá d, precisiones que el 
encuesta , a juicio ubicarse ,1 profesor vaya 
d,' docente , y alumno '" '" haciendo a través 
verá algunas entorno empírico de cuadros 
propuestas en el y sabrá que esta sinópticos. Éste , 
pensamiento asignatura 

" 
además, hará las 

social. brindará ""' explicaciones 
herramienta procedentes y una 
valiosa para ello. evaluación cotidiana 

de los participantes. 
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BIBLIOGRAFíA BÁSICA 

Anda Gutiérrez Cuauhtémoc. Introducción a las ciencias sociales. 
Limusa , México , 1995 

2. Aranda Izguerra José. El método del método_ Eds. de la Facultad 
de Economia (offset) UNAM, 1992. 

3. Cobas González Rubén y otros. Introducción a las ciencias 
sociales. I y 11 Porrúa, México, 1989. 

4. De la Torre Francisco. Introducción a las ciencias sociales. I y 11 Mc 
Graw Hill, México, 1993. 

s. Gallo Miguel Ángel. Introducción a las ciencias sociales. I Eds. 
Quinto Sol , México . 1994. 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

6. Hernández León Miguel Humberto . Ciencias sociales para 
bachilleres. 2 Porrúa , 1995. 

7. Magaña Silva Carlos y otros. Introducción a las ciencias sociales. I 
Porrúa , 1994 

8. Martin Sanchez Maria Teresa y otros. Introducción a las ciencias 
sociales 1/. Porrúa , 1995. 

9. Sartori GiovannL La pol/tica Lógica y método en las ciencias 
sociales. FCE, México .1992. 

SEGUNDA UNIDAD 
FORMAS SOICOECONÓMICAS DE PRODUCCiÓN EN SU 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Propósito de la unidad 

Que el alumno maneje las formas de organización y su consecuente manera de 

producir en sus caracterizaciones generales, para que visualice un panorama 

general de la actividad social , hasta Itegar al sistema capitalista en el que se 

plantean los retos a las Ciencias Sociales. 
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HORAS CONTENIDO 

En esta unidad 

" haré o"' 
revisión de las 
formas 
organizativas 
derivadas d,' 
carácter social 
d,' hombre, 
poniendo 
énfasis en ,,, ,. modos d, 
producción , asl 
como 
introduciendo 
algunos 
conceptos " respecto. 

BIBLIOGRAFíA BÁSICA 

DESCRIP~!?!'l OEL 
CONTENIDO 

Sin caer en una repetición 
000 " terreno " " Sociologla, se estudiarén las 
formas de organzación que 
constituyen " sustrato do 
nuestro entamo social 1" 
fami lia, 

" 
escuela, " sindicato, " empresa, " empresa, " sociedad, " Estado), Se bosquejará 

también " desarrollo 
histórico " lo' formas o 
modos empleados "" " producción socio-
econOmica: OO~ " comunidad prim~iva. " esc:lavismo, feudalismo, 
capdalismo y socialismo. 
Luego se debe profundizar 
,,' mismo oc ,,, 
caraclerlsticas del actual 
capita lismo. explici!!lndose 
coneeptos como estructura, 
fuerzas productivas y 
superestructura. Toda ello 
para que el educando tenga 
una perspectiva global de 
cómo puede organizarse su 
comunidad y comprenda el 
sistema capitalista en el que 
se verá irmerso 

ESTRA'!..~~IAS 
DIDÁCTICAS 

(activ idades de 
aDrendizaiel 
Se encargará a 
varios equipos que 
estudien, en la 
bibliografla 
sugerida por el 
profesor, los 
tópicos de esta 
unidad , para , en la 
siguiente clase , 
formarse paneles 
de discusiOn sobre 
los temas 
estudiados. El 
profesor hará las 
explicaciones y 
evaluación 
cotid iana que 
corresponda . 

BIBlIO· 
GRAFfA 

1 a 14 

1. Anda Gutiérrez Cuauhtémoc. Introducción a las ciencias sociales. Limusa , 

México, 1995. 

2 . Aranda Izguerra José. El método del método. Eds. de la Facultad de 

Economia (offset) UNAM, 1992. 

3 . Cabos González Rubén y otros. Introducción a las ciencias sodales. I y 11 

Porrua, México, 19a9. 

4. De la Torre Francisco. Introducción a las ciencias sociales. I y 11 Mc Graw Hitl , 

México, 1993. 
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5_ Gallo Miguel Ángel. Introducción a las ciencias sociales. I Eds_ Quinto Sol, 

México. 1994_ 

6. Ouverger Maurice . Método de las Ciencias Sociales. Ariel Barcelona , España , 

1994. 

7. Gómez Leija Ma. Del Socorro y otra. Introducción a la economfa. Mc Graw 

HiII, 1995. 

8_ Gutierrez Aragón y otros_ Principios de la investigación social. Porrúa , 1983. 

9. Hernández Assemat J_ E_ Economfa 3_ Publicaciones Cultural . México, 1992_ 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

10_ Hernández León Miguel Humberto_ Ciencias sociales para bachilleres. 2 

Porrúa , 1995. 

11. Francisco Mochón. Economfa BáSica. Mc Graw Hm. 1992. 

12. Sartori Giovanni. La poNDca Lógica y método en las ciencias sociales. FCE, 

México.1992. 

13_ ---------------------- Ciencias Sociales. reorla de la democracia_ Los 

problemas cláSicos. 2 Alianza Editorial, Patria. México , 1992_ 

14. Snavely I/v'illiam P. Teorla de los sistemas económicos. FCE, 1976 (sin duda 

existen más modernas)_ 

Propósito de la unidad 

TERCERA UNIDAD 
LA ECONOMíA 

Que el alumno aprecie la dinámica analít ica que conlleva al estudio de la 

Economía como ciencia social ; para que se aproxime a la comprensión de los 

sucesos económicos que tanto han sobresalido en la sociedad actual. 
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HORAS CONTENIDO DESCRIPCION ESTRATEGIAS BIBUO-
DEL DIDÁCTICAS GRAFíA 

CONTENIDO (actividades de 
aprendiza·e) 

En esla unidad el Esta unidad Se encargará " estudianle pretende alumnado el 
conocerá el involucrar " estudio de los 
concepto de alumno W" 

" 
temas necesarios 

22 Economía , >os Economía . L, y, e" 
" 

clase 1 , 8 
diversos enfoques selección de los siguiente, se 
y >O objeto de temas requeridos, procederá a que, 
análisis; los como la escasez p" equipos. se 
tópicos más y el carácter " lectura , los 
relevantes de 

" 
social de 

" 
textos 

materia: oferta y actividad empleados; 
demanda; 

" 
económica y ,"s promoviéndose el 

producción sectores. le análisis de 1 .. 

nacional y su permitirá I lecturas 
reproducción; 

" 
educando 

" 
efectuadas. El 

funciÓn del vinculación del profesor hará , .. 
gobierno e" 

" 
estudio del tema explicaciones, asi 

Economia y su "" " 
realidad romo , .. 

politica circundante. evaluaciones 
económica; el pertinentes. 
sistema monetario 
financiero ; y , .. 
relaciones 
económicas 
internacionales. 

BIBLIOGRAFíA BÁSICA 

1. Anda Gutiérrez Cuauhtémoc. Introducción a las ciencias sociales. Limusa , 

México, 1995. 

2. Cobos González Rubén y otros. Introducción a las ciencias sociales. I y 11 

Porrúa, México, 1989. 

3. Gallo Miguel Ángel. Introducción a las ciencias sociales. I Eds. Quinto Sol. 

México. 1994. 

4. ---- ------ Y otros. Introducción a las Ciencias Sociales 2 Quinto Sol , 

México, 1993. 

'" 



S. Gómez Leija Ma . Del Socorro y otra Introducción a la econom{a . Mc Graw 

HiII, 1995. 

6. Heilbroner Robert L. y otros Economla. Prentice Hall. 1992. 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

7. Hernández León Miguel Humberto. Ciencias sociales para bachilleres. 2 

Porrua.1995. 

8. Francisco Machón. Econom{a Básica. Mc Graw Hill. 1992. 

CUARTA UNIDAD 
SOCIOLOGíA, DERECHO, HISTORIA Y ANTROPOLOGíA 

Propósitos de la unidad 

Que el alumno, en una glosa breve pero sistemática y bien diferenciada , 

individualice la naturaleza y objetivos de las diversas disciplinas sociales a las 

que se refiere la unidad, para que, después de ello, enfrente la problemática que 

surja a su paso en cada uno de los campos estudiados. 

HORAS CONTENIDO DESCRIPCION DEL EST~!..~?IAS BIBUO-
CONTENIDO DIDÁCTICAS GRAFíA 

{actividadeSe~e 
aprendiza je 

Al Al distinguirse entre loo Como '" los 
desarrollarse rasgos esenciales • unidades 
esta unidad , 

inherentes al hombre COIT"(l 
precedentes, 

00' social, y ., rasgos 
se distinguirán derivados de su convivencia agregándose , si 
los Ciencias con otros sujetos; se iniciará lo dispone el 
Sociales q", una revisiOn panorámica de profesor, 
estudian " 

las ciencias sociales, y sin trabajos d. 
hombre y ro" agotarlas se podrá expt icar 

investigación algunos de los tOpcos más ". resultado de esenciales q~ cada ~, hemerográfica ,. so actividad aborda, tal y como puede para q", los 
social , campo ser la conexiOn de los datos estudiantes 
de estudio e histOricos 000 " realidad identifiquen '" interrelación social; la relaciOn norma y clase distintos 
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de 
" Sociología , el 

Derecho, 
" Historia así 

como 
" Antropología . 

Propósitos 

Derecho, ," relaciones 
humanas y la Sociologla; las 
relaciones de poder entre 
gobernantes y gobernados; 

" cultura OO~ enfoque 
antropológico, las divisiones 
de la AntroJXIlogla y asl por 

" est ilo, remarcando I~ 
fines de cada tema; lo que 
ubicaré al alumno con los 
componentes de la disciplina 
y en su entorno cienlllico. 

QUINTA UNIDAD 
CIENCIA POlÍTICA 

fenómenos 
sociales y 
sepan , q,' 
ciencia social le 
correspondería 

d" cabida , 
tales trabajos. 
El docente hará 
las aclaraciones 
y 1 .. 

evaluaciones 
permanentes 
Que procedan. 

Que el educando conozca '1 acepte la categorización de la Política como una 

opción al interior de las ciencias sociales, para que deseche ideas infundadas 

sobre las posibilidades de la Ciencia Política , y conozca fenómenos que esta 

estudia . 

HORAS CONTENIDO DESCRIPCION DEL ESTRATEGIAS BIBLlO-
CONTENIDO DIDÁCTICAS GRAFíA 

(actividades de 
aprendizaje) 

El desarrollo Se pretende que el Se encargar::' a seis 
d, 

" 
Ciencia estudiantado equipos, cada uno de 

Politica y '"' comprenda las seis alumnos (o de 

ámbitos: el relaciones de poder, cinco o cuatro, si el 

Estado , '0' así como qoe 
" 

grupo " reducido) , 

partidos política puede verse q"" estudien '0' 
temas d" ",la 

politicos, lo, también como "" unidad , "" l. 
grupos de arte de gobierno y/o bibtiografla 1 , 13 
presión , 

" 
como 

" 
toma de recomendada por el 

16 ideologia y el decisiones profesor. Ello "ro concepto d, fundamentales ,m que en • siguiente 
democracia. los sujetos sobre su clase se desarrolle la 

forma de gobierno, técnica d" Philips: 
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BIBLIOGRAFíA BÁSICA 

todo lo que el 
educando podrci 
explicarse a su vez 
en la compleja 
dinamica de la 
realidad y de la 
estructura jurídico 
política ; pues no hay 
que olvidar que el 
Derecho 

que cada equipo 
haga los comentarios 
'l/o exposición que 
proceda '1 soporte las 
criticas y renexiones 
de los restantes 
equipos, ante la 
presencia '1 eventual 
participación de la 
generalidad del 
grupo, El profesor 

institucionaliza 
poder, 

el intervendrá cuando 
sea oportuno y hará 
la evaluación 
cotidiana 
correspondiente, 

1, Anda Gutiérrez Cuauhtémoc. Introducción a las ciencias sociales. Limusa, 

México, 1995. 

2. Cabos González Ruben y otros. Introducción a las ciencias sociales. I y 11 

Porrúa , México. 1989. 

3. Casio Vitlegas Daniel. El sistema polltico mexicano. Joaquin Mortiz , México, 

1995. 

4. De la Hidalga Luis. El equilíbrio del poder en México. UNAM, 1986. 

5 . De la Torre Francisco. Introducción a las ciencias sociales, I y /l . Mc Graw Hill , 

México, 1993. 

6. Duverger Maurice. Introducción a la pol/tica. Ariel, Barcelona , España , 1994. 

7. ---~---------~-', Los partidos polfticos. FCE, México, 1994. 

8 . .............. _ .. , Métodos de las ciencias sociales. Ariel, 1994. 

9. Gallo Miguel Ángel. Introducción a las ciencias sociales. I Eds. Quinto Sol. 

México. 1994. 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

10. Gonzalez Casanova Pablo . México y la democracia. Era, México , 1990. 

11 ~.-~---_.~._~ , El Estado y los partidos pol/ticos de México. Era, 1992 
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12_ Sánchez Azcona Jorge y otros. Lecturas de Sodolog/a y denda pol/lica. 

UNAM_ (coord_ de Humanidades), 1990_ 

13. Sartori Giovanni. La pol/lica Lógica y método en las dendas SClciales. FCE, 

México.1992. 

4. PROPUESTA GENERAL DE EVALUACiÓN 

a) Actividades o factores 

El curso se desarrolla a base de la exposición de los temas a cargo de los 

alumnos, a los que el profesor servirá como guia de sus intervenciones y de sus 

trabajos y hará las explicaciones pertinentes, asi como su evaluación cotidiana. 

Se realizarán al menos tres exámenes parciales durante el ciclo escolar, se 

determinará la lista de exentos y en términos del articulo 20 Del Reglamento 

General de Exámenes se hará un examen final a los que no exentaron, en los 

dos periodos que señala el propio Ordenamiento, y se apreciará quiénes 

aprobaron . 

b) Carácter de la actividad 

La participación del alumno en clase puede ser individual o colectiva y en este 

último caso, grupal o por equipos. 

c) Periodicidad 

Tanto las actividades de clase, como en su caso las visitas guiadas y los 

exámenes parciales, en bloque , tendrán la siguiente periodicidad : las primeras 

se evaluarán cotidianamente en cada clase, las visitas, en su día , y los citados 

exámenes, se aplicarán y serán evaluados trimestralmente , conforme a los 

calendarios aprobados por el H. Consejo Técnico de la Institución, debiéndose 

atende r al articulo arriba invocado, del Reglamento aludido. 

d) Porcentaje sobre las calificaciones sugerido 

1. Se sugiere que por las intervenciones, trabajos y exposiciones de los alumnos 

en clase, se reconozca un 15% 

2. Los exámenes trimestrales, en su conjunto, equivaldrán a un 75% 

3. Las investigaciones de los alumnos, 10%, quedando estas sugerencias al 

criterio del docente . 
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5. PERFIL DEL ALU MNO EGRE SADO DE LA ASIGNATURA 

La asignatura de Introducción al estudio de las Ciencias Sociales y económicas 

contribuye a la construcción del perfil general de egreso del estudiantado del 

Bachillerato de la ENP, de la siguiente manera , que el alumno: 

1. Sea capaz de construir saberes, es decir de conceptualizar el objeto de 

estudio y las necesidades que dan origen a las Ciencias Sociales y económicas. 

2. Desarrolle una cultura cienllfica que le permita ser analltico para comprender 

cabalmente las diferencias entre el campo del conocimiento social y el terreno 

de las ciencias naturales y experimentales. 

3. Bajo un método construc!ivista y la coordinación del profesor, adquiera una 

formación ciudadana , social y humanística y particularice las propuestas y 

ámbitos de acción de las principales ciencia sociales y económicas. 

4. Profundice, por un lado . en el conocimiento de las etapas generales del 

desarrollo humano, social y geopolitico y de la construcción de la cultura, que 

contribuya a una mejor explicación del mundo y que , consecuentemente, por 

otro , comprenda y valore integralmente la posibilidad de aplicar sus 

conocimientos a la problemática nacional , iniciando una vinculación con los 

fenómenos históricos, políticos. geopolíticos, geoeconómicos. socioeconómicos. 

juridicos, y en su caso , antropológicos, que aquejan a nuestro pals. 

5. Forme una cultura traducida en prácticas cotidianas y en el desarrollo de su 

capacidad de interacción y diálogo con sus condiscípulos y con el docente, para 

que los alumnos puedan compenetrarse , en el sexto grado , con las materias 

relativas a las diversas ciencias sociales que constituyan materias en nuestro 

Plan de estudios. 

6. PERFIL DEL DOCENTE. Características profesionales y 
académicas que deben reunir los Profesores. 

La materia debe ser impartida por profesionales de las carreras de: Derecho , 

Sociología , Ciencia Politica , Economía y Administración de Empresas, que 

hayan estudiado en institución educativa reconocida oficialmente. 
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Es fundamental que todo profesionista que se incorpore como profesor en la 

Escuela Nacional Preparatoria, previamente participe y apruebe los cursos que 

se imparten en los programas de formación docente, así como en los cursos de 

actualización que organice la UNAM. 

7. BIBLIOGRAFíA BAslCA PARA LOS ALUMNOS. 

Anda Gutiérrez Cuauhtémoc. Introducción a las ciencias sociales. Limusa, 
México, 1995. 

2. Cobos Gonzá lez Ruben y otros. Introducción a las ciencias sociales. I y 11 
Porrua, México, 1989. 

3. De la Hidalga Luis. El equilibrio del poder en México. UNAM, 1986. 

4 .. De la Torre Francisco. Introducción a las ciencias sociales. I y 11. Mc 
Graw Hill, México, 1993. 

,. .---------------, Métodos de las ciencias sociales. Ariel, 1994. 

6 . . Gallo Miguel Ángel. Introducción a las ciencias sociales. I Eds. Quinto 
Sol, México. 1994. 

7 .. Heilbroner Robert L. y otros Economla. Prentice Hall. 1992. 

7.1. BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA PARA LOS PROFESORES. 

8 .. Aranda Izguerra Jose. El método del método. Eds. de la Facultad de 
Economía (offset) UNAM, 1992. 

9. Duverger Maurice. Introducción a la polftica. Ariel, Barcelona, España , 
1994. 

10. ---------, Los partidos polfticos. FCE, México, 1994. 

11. Duverger Maurice . Método de las Ciencias Sociales. Ariel Barcelona, 
España, 1994. 

12. Gómez Leija Ma. Del Socorro y otra. Introducción a la econom/a. Me 
Graw Hill, 1995. 

13. González Casanova Pablo . México y la democracia. Era , México , 1990. 
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14. -------------, El Estado y los parlidos pollticos de México. Era , 1992 

15. Hernández León Miguel Humberto. Ciencias sociales para bachilleres. 2 
Porrúa, 1995. 

16. Magaña Silva Carlos y airas. Introducción a las ciencias sociales. I 
Porrúa , 1994. 

17. Martín Sánchez Maria Teresa y otros. Introducción a las ciencias sociales 
11. Porrua, 1995. 

18. Francisco Mochón. Economla Básica. Mc Graw HiII, 1992. 

19. Sánchez Azcona Jorge y otros. Lecturas de Socio/ogla y ciencia polftica. 
UNAM. (coord. de Humanidades), 1990. 

20. Sartori Giovanni. La polftica Lógica y método en las ciencias sociales. 
FCE, México.1992. 

21 . ---------------------------- Ciencias Sociales. Teoria de la democracia. 
Los problemas clásicos. 2 Alianza Editorial, Patria, México , 1992. 

22. Snavely Wilfiam P. Teoria de los sistemas económicos. FCE, 1976 (sin 
duda existen más modernas). 

205 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

SOCIOLOGIA 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN. 

Colegio de: Ciencias Sociales. 

Programa de estudios de la Asignatura de: Sociología 

Clave: 0720 

Año escolar en que se imparte : Sexto 

Categoría de la Asignatura: Optativa 

Caracler de la Asignatura : Teórica 

Teóricas Prácticas Tolal 
No. de horas 3 O 3 
semanarias 
No . de horas 90 O 90 
anuales 
estimadas 
Créditos 12 O 12 

2. PRESENTACiÓN 

a) Ubicación de la materia en el plan de estudios. 

El curso de Sociología , se ubica en el mapa curricular de la institución como 

disciplina optativa, a impartir en el area 111, en sexto grado_ 

b) E)(posición de motivos y propósitos generales del curso. 

Se introducen a la materia cambios e innovaciones, que han incidido en el 

numero de las unidades y en los contenidos subsecuentes. Lo primero es una 

reducción de cinco a cuatro unidades, en aras de eliminarle material sobrante a 

este programa y de que los profesores del Bachillerato de la ENP que lo 

imparten puedan concluirlo durante el curso; lo segundo. los cambios en los 

contenidos, se explican como sigue: 
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En la primera unidad, deja de abocarse el alumnado a los antecedentes 

filosóficos del nacimiento de la Sociologia , tema que se concentra 

coherentemente en la segunda parte del programa. En efecto en la primera parte 

se hace referencia concreta a la Teoría del Conocimiento y a la Sociología como 

ciencia . 

En la segunda unidad se estudia el concepto de la Sociología , las finalidades del 

metodo sociológico, las consecuencias de las revoluciones burguesas, las 

corrientes sociológicas y las nuevas aportaciones en el campo de las teorias 

sociológicas. 

En la tercera parte del programa se denominaba Teorías y corrientes 

sociológicas y ahora Organización y control social, cuya ventaja estriba en el 

aterrizaje ágil de los educandos en los conceptos adquiridos en las anteriores 

unidades anteriores, aplicándolos a la realidad concreta, para adquirir una 

noción congruente respecto de sus instituciones sociales, politicas. económicas 

y culturales. 

En la cuarta y última unidad , antes denominada Ramas de la Sociología y ahora 

Problemática social, la innovación consiste en que el alumnado no se involucra 

ya con las divisiones de la materia que, son objeto de semestres avanzados en 

la Facultad de Ciencias políticas y Sociales, en la carrera de Sociologia; para 

mejor aprovechar el tiempo que resta al curso en el análisis de la problemática 

social de sus instituciones y de su entorno , lo que favorece y asegura la 

terminación de todas las unidades del programa . 

Hay que destacar asimismo cambios en la metodología, basados en que se 

persigue ahora , para arribar al conocimiento , que el profesor coordine la acción 

de sus alumnos para que ellos, en el ámbito metodológico estructural construyan 

su propio conocimiento, significativo, e indaguen, organicen la información que 

recaben, la analicen, redacten o sinteticen ylo expresen verbalmente en el salón 

(en equipos o individualmente) sus ideas, privilegiando el trabajo en clase: 

armando el conocimiento, a fin de que les signifique algo por sí mismos y no por 

reproducirlo o indicarlo airas personas. 
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La comisión de dotentes redactora de este programa y, por ende, la ENP, ha 

decidido que los anteriores cambios e innovaciones, tanto en los mencionados 

contenidos como en la metodologia a aplicar, han de llevarse a cabo porque 

elaborar un contexto referencial en los contenidos, que sirva de fondo de análisis 

por el alumnado en lo tocante al origen del conocimiento científico, de la ciencia 

y de la Sociología , así como en relación a las corrientes teórico metodológicas, a 

la identificación de las diversas inslítuciones sociales y a la problemática social; 

era necesario para que los estudiantes se centraran en la problemática en 

cuestión, habiendo indagado qué es la Sociologia y su ubícación en la ciencia; lo 

que impactará el perfil del estudiantado del bachillerato, en tanto que no sólo se 

le forma con una conciencia crítica y analítica, sino que incluso, aparte de 

reconocer los valores y los comportamientos de su contexto sociohistórico y de 

dotarse de una cultura científica , será capaz de construir saberes, no 

tomándolos de un libro, sino armándolos a partir de un análisis y de una sintesis 

de la información previamente recabada bajo la guía del docente. 

En efecto , consideró tal Comisión redactora, aprovechando la auscultación 

efectuada en los años 1994/1996, tanto en los trabajos de síntesis del avance 

programático de los docentes del bachirrerato de la ENP, como en los 

Seminarios de Análisis de de la Enseñanza. a los que concurrieron los propios 

docentes en sus planteles y turnos: que era Indispensable sacudir 

metodológicamente y desde sus cimientos un proceso de enseñanza 

aprendizaje en decadencia desde la parte inicial de los 80s e involucrar a los 

educandos en la construcción de un conocimiento significativo, haciéndolos 

parlicipativos, críticos y dotados de herramientas de análisis, sintesis, redacción 

y exposición: habilidades que habrán, seguramente , de favorecer en sus 

estudios profesionales ylo en su devenir cotidiano en la realidad social que 

constituya su enlorno; al desarrollar, en su perfil de egresados de la ENP, 

intereses profesionales y evaluar alternativas hacia su autodeterminación y 

despliegue de valores y comportamientos en su contexto histórico social. 

Es importante considerar que la materia de Sociología deberá dotar al alumno 

de las herramientas necesarias para conocer, analizar e investigar la realidad 
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social en la que vive; utilizándola como una guía de análisis e interpretaciones 

de la realidad social. 

Sociología pretende partir de la realidad social concreta para enunciar las 

principales leyes, conceptos, categorías y problemas sociales; sin caer en 

presentación de la asignatura como un conjunto de e)(plicaciones acabadas 

sobre la sociedad. 

Se desea que el alumno sea participe de la Sociología a través de la 

comprensión, evaluación y análisis de su realidad social y asi dejar de ser un 

mero objeto de conocimiento receptáculo de la información , para llegar a ser 

sujeto de conocimiento generador de información. La asignatura le permitirá al 

alumno ubicarse en el mundo contemporáneo y mediante la crítica e 

investigación social lograr un análisis sistemático de ella . 

e) Caracteristicas del curso o enfoque disciplinario. 

Por cuanto a las etapas de construcción del conocimiento de este programa, las 

mismas pueden sintetizarse como sigue: en su primera unidad, el curso plantea 

que el alumno adquiera por medio de su iniciativa , bajo la guía del profesor: 

formas de análisis, comprensión y e)(plicación inherentes a la teoría del 

conocimiento, relacionado con la génesis del conocimiento científico, de la 

ciencia y de la Sociología. En seguida se pasa al e)(amen del origen y desarrollo 

de la Sociologia , un idad segunda: generando que el alumno obtenga 

herramientas para introducirse en las conceptualizaciones generales de la 

Sociología y para construir saberes, estudiando genéricamente los aportes de 

las principales representantes de las diferentes Escuelas de nuestra disciplina 

desde su aparición en el siglo XVIII. Después, en la tercera parte del programa, 

se retoma el conocimiento que, siguiendo un método construclivista , ha ido 

formándose el educando , para entender las formas de organización y control 

social e involucrarse en los problemas de su comunidad . En la cuarta y úttima 

unidad. relat iva a la problemática social , el estudiante, habiendo desarrollado su 

capacidad de interacción y diálogo con sus condiscipulos y con su profesor, 

habrá adquirido la capacidad intelectual para entender su entorno 

socioeconómico y político y para participar en los cambios procedentes, de 
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acuerdo a lo que serán sus intereses profesionales, atento a la necesidad de 

desplegar una autoevaluación cultural encaminada a traducir su aprendizaje en 

prácticas cotidianas que aporten soluciones a la problemática en cuestión. 

Posteriormente se aludirá a las relaciones paralelas de nuestra materia con otras 

disciplinas del sexto grado del bachillerato, incluyendo Introducción al estudio de 

las Ciencias Sociales y económicas y Problemas Sociales, económicos y 

politicos de México. Respecto de éstas dos podemos encontrar temas 

recurrentes con Sociologia. caso de tópices requeridos por las tres asignaturas, 

como son el concepto de Sociología o tratándose del campo conceptual del 

conocimiento. Esto ultimo por cuanto a nuestra disciplina y en lo tocante a 

Introducción al estudio de las Ciencias Sociales y económicas. Es inevitable que 

así ocurra , por lo que debe aclararse a continuación el diverso grado de 

profundidad que ha de otorgarse al tratamiento de tales temas. 

En Introducción al estudio de las Ciencias Sociales y económicas. los dos 

citados aspectos se analizará brevemente , dentro de un contexto introductorio 

panorámico; siendo que el primero de los mismos, esto es, la noción de 

Sociología , se desarrollará con mayor detalle , por ser cuestión inicial propia 

tanto de Problemas sociales, económicos y políticos de México , como de 

Sociologia. en una y otra disciplinas. Por otra parte . en ésta. aun siendo optativa. 

no puede soslayarse el examen del conocimiento , tema que en semestres 

iníciales de el área de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

se estudia para analizar el método científico , y a otros métodos que han ven ido 

surgiendo en las Ciencias Sociales (caso de la encuesta , del trabajo de campo y 

de diversos métodos cualitativos y positivos incluido el construclivista) . 

A la materia conviene desarrollarla sobre los siguientes ejes temáticos, en la 

inteligencia de que por desplegarse los mismos por todo el campo de los 

fenómenos sociológicos, más adelante se anotarán contenidos temáticos 

vinculados a los susodichos ejes: 

1. Corrientes ideológicas en la génesis de la ciencia ; 11. Ciencia y método ; 111. 

Origen de la Sociología; IV Organización social; V Control social ; y VI PatOlogía 

social. 
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Como disciplina que apoyará a futuras materias de Sociologia, especializadas 

en las carreras de la UNAM y a otras materias que la requieren como 

antecedente , la Sociología en el bachillerato deberá plantear al alumno una serie 

de nociones generales respecto al análisis social. 

La importante conceptualización que de aqui deberá obtenerse, no será sólo el 

modelo de aprendizaje para la evaluación, sino , sobre todo , deberá formar un 

marco contextual que sirva al alumno para el análisis de su entorno individual en 

el plano de la realidad social que le corresponde. 

Así, la materia de Sociología deberá presentar una orientación mixta; por un lado 

lo conceptual será en el senlido expueslo pero, por olro , anle Iodo, la necesidad 

del análisis critico y el trabajo de campo de estudio deberá reforzar los 

contenidos tras los resultados de la investigación y el uso de técnicas y 

herramientas necesarias para entender y utilizar a la Sociología en el plano 

especifico de cada área de aprendizaje. 

La bibliografía, de la que se valdrán tanlo el profesor como sus educandos, se 

dividirá, en cada unidad , en básica y complementaria, a cuyo respecto 

seleccionará el docente la que resulte idónea para que el mismo pueda 

desempeñarse como un coordinador, como un guía de su grupo , generando un 

juego dialéctico con sus alumnos, disponiéndose a enseñarles, pero también a 

aprender a ellos; al darles el encuadre de actividades, en la primera clase, con 

apego a las estralegias didácticas que se marcarán en este programa. Al final 

del programa se añade la bibliografía de manera general. 

b) Principales relaciones con materias antecedentes, paralelas y consecuentes. 

La materia de Sociología tiene relaciones con las disciplinas de Civismo I y 

Civismo 11 que se imparten en Iniciación Universitaria de la ENP y en las 

secundarias de la SEP, en tanto que estas materias establecen conceptos como 

convivencia social , la organización social, los regímenes democráticos 

representativos, nación, Estado y otras nociones que se relacionan con 

acontecimientos sociales. 

Asimismo son materias que anteceden a la Sociología: Historia Universal , que le 

da a aquélla un contexto histórico para el estudio de los hechos sociales que 
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suceden tanto en una comunidad cerrada, como en una sociedad cosmopolita: 

Historia de México, que le da fuentes acerca de sucesos nacionales que se 

pueden abordar desde una perspectiva sociológica ; Geografía , que ubica a los 

hechos sociales en un lugar determinado; Lengua y Uteratura espal1ola, que 

genera herramientas lingüísticas para la transmisión del conocimiento 

sociológico; Etimologlas Grecolatinas, que dota a la Sociología de determinados 

vocablos que requieren ser entendidos en sus raíces; Lógica, que proporciona 

coherencia al entendimiento y al discurso sociológico; y Ética, que presenta a 

nuestra asígnatura algunas categorías analíticas (como moral, conductas, 

actitudes, etc.), para la formación de su estructura conceptual. 

Tiene una correlación paralela con las asignaturas del sexto año , dependiendo 

del área de conocimiento; así por ejemplo , se vinculará con : Introducción al 

esfudio de las Ciencias Sociales y económicas, por encuadrar esta a nuestra 

materia. que es parte de aquélla ; Derecho. porque éste es un producto social ; 

Psíco/ogla. de la que toma el estudio de la conducta individual para 

posteriormente vincular a ésta con lo social ; Geograna económica, que permite a 

la asignatura hacer estudios de caso (ejemplo : sobre alguna zona lechera del 

país, con base en investigación documental) y/o de campo (atendiendo a 

investigaciones empiricas) en lugares determinados de la República ; Geograna 

polftica, por ésta permite explicar a la Socio logia las relaciones de poder en 

ámbitos especifiCaS; Historia de las doctrinas filosóficas, porque ésta ofrece a la 

Sociología una visión crítica racional de los momentos que hicieron posible su 

origen ; Hisforia de la cultura , porque permite que la Sociología pueda explicar, a 

través de generaciones, la transmisión de costumbres y tradiciones de la 

sociedad. así como la formación de sociedades; Problemas sociales. 

económicos y polfricos de México, que despliega la problemática social de 

Mexico, en forma interdisciplinaria, entre otro tipo de problemas nacionales; y 

Pensamiento filosófico en México, que orienta a nuestra disciplina a rescatar 

marcos conceptuales para su formación básica . 

Los vínculos consecuentes de la disciplina radican en su contenido propedéutico 

a las carreras del área de conocimiento de que se trate . Por ende Sociologla se 
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relaciona también con materias como Econom/a polltica, 5000l0gla de la 

cultura, 500010gla rural, 50ciologla urbana, entre otras, incluidas las materias 

conexas de la carrera de Trabajo Social, de pedagogía , de Derecho, de Historia, 

de filosofía, de Ciencia Politica , de Geografia, de economía y de Contaduría y de 

Administración , 

3, CONTENIDO DEL PROGRA MA 

ESTRUCTURA LISTADA 

PRIMERA UNIDAD 
Teoria del Conocimiento 

SEGUNDA UNIDAD 
Origen y Desarrollo de la Sociología 

TERCERA UNIDAD 
Organización y Control Social 

CUARTA UNIDAD 
Problemática Social 

PRIMERA UNIDAD 
TEORíA DEL CONOCIMIENTO 

Propósito de la unidad 

Que el alumno conozca en forma general el desarrollo del conocimiento y la 

ciencia, con la finalidad de ubicar la materia en el contexto general de la ciencia 

HORAS CONTENIDO DESCRIPCION DEL ESTRATEGIAS BIBLlO-
CONTENIDO DIDÁCTICAS GRAFíA 

( actividadeSe~e 
aprendizaje 

Estudio y La primera unidad de Se sugiere que el 
análisis de 

" 
Sociología contiene profesor maneje 

ciencia , así ,,, elementos bibliografia 
como de ,,, conceptuales básicos especializada y 
herramientas para la ubicación que comprensible para 
de tipo e' alumno deberá qoe ,,, alumnos 
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10 

metodológico tener, con respecto a 
que dan la Sociología y su 

al relación con la origen 
conocimiento 
cientifico; 
características 
generales de 
las ciencias 
sociales y 
ubicación de 
la Sociología 
como ciencia . 

ciencia. 
Se plantea una 
estructura unitaria en 
donde la creación del 
conocimiento se 
analice desde la 
óptica o perspectiva 
de las corrientes 
doctrinales más 
representativas, 
como antecedentes 
del surgimiento del 
conocimiento 
científico ; lo que 
redundará en la 
comprensión de 
dichas temáticas, 
para que el alumno se 
ubique en el campo de 
135 Ciencias 
Sociales. 

BIBLIOGRAFíA BÁSICA 

1. Gómezjara Francisco . Sociologla. Porrúa , 1994. 

2_ Diccionario de Sociologia . 

investiguen de 
manera 
documental y 
expongan en clase 
los principales 
tópicos sugeridos, 
a fin de que la 
posterior 
explicación de 
aquél se convierta 
en un foro de 
análisis y 
discusión sobre 
tales temas_ 
El docente 
efectuará además 
una evaluación 
cotidiana y 
permanente por 
cuanto a quienes 
participaron. 

3. Hessen, Juan. reoria del conocimiento. Editorial Porrúa , México , 1990. 

4. Kedrov y Spirkin . Qué es la Ciencia. Editorial Quinto Sol , México, 1990. 

5. Puga Cristina . Hacia la Sociologfa. Edil. Alhambra, 1995. 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

6_ Paoli, Francisco_ Las Ciencias Sociales. Edil. Trillas, México , 1990_ 

7_ Szilasi, Wilhelm. Qué es la Ciencia. Edit FCE, México , 1992_ 

1 , 7 
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UNIDAD 11 
DRIGEN Y DESARROLLO DE LA SOCIOLOGíA 

Propósitos de la unidad 

Que el alumno conozca las características generales de la Sociología, tales 

como su objeto de estudio y finalidades; para que la ubique en el campo de las 

ciencia sociales y que la reconozca como una herramienta útil para el análisis de 

su contexto social; así como para que aprecie su surgimiento en un marco 

histórico tal que le permita comprender los hechos que dieron lugar al estudio de 

los fenómenos sociales provocados por la Revolución Industrial, y por la 

Revolución Francesa, entre otros, por una parte y. por otra, que le permita 

examinar y diferenciar las características de la teoría sociológica desde la 

perspectiva de sus autores; para que de ellas obtenga el marco ideológico que 

las representa y las capte en sus semejanzas y diferencias, tratando de 

vincularlas o compararlas con su entorno empírico. 

HORAS CONTENIDO OESCRIPCloN EST"".,-~?'AS BIBUO-
DEL DIDÁCTICAS GRAF1A 

CONTENIDO (activ idades de 
aprendizaje) 

Concepto de L" lineas E' docente 
Sociologia, objeto de anteriores elegirá entre 
estudio , finalidades del presuponen q,e ,"s 
análisis sociológico, que el alumno alumnos 
estudio de ,,, sea ubicado en realicen 
consecuencias de ,,, e' contexto exposiciones o 
revoluciones sociales histórico trabajos 
que plantean el marco ideológico de' grupales o 
histórico de' nacimiento de comentarios de 

30 surgimiento de 
" " 

Sociología, peliculas; asi 106 
Sociologia; como "" como podrá 
conocimiento de' instrumento de también llevar a 
pensamiento análisis de 

" 
cabo: ciclos 

sociológico sociedad documentales. o 
positivismo, contemporánea de debates, 
Estructural- , así como e' sociodramas, 
funcionalismo , reconocimiento etc. entre otras 
Materialismo histórico) de 'os estrategias 

Iv ,,"s autores conceptos didácticas. 
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representativos: fundamentales Aclarará dudas 
Augusto Comte, Emilio d, 

" 
materia , y evaluará 

Durkheim , Herbert conforme a los cotidianamente 
Spencer, Gabriel planteam ientos " profesor ,,, 
Tarde , Carlos Marx, de los autores participaciones 
M" Weber, Talcon que forman las en clase. 
Parsons y Merton. escuelas 
Asimismo, se verá " sociológicas; lo 
pensamiento q", generará 
latinoamericano más en el educando 
actual. 

" 
inclinación 

Cualquier nuevo q", por alguno d, 
vaya sur iendo. dichos teóricos. 

BIBLIOGRAFíA BÁSICA 

1. Durkheim, Emilio. Las Reglas del Método Sociológico. Edit. Quinto Sol. 1993. 

2. Gomezjara, Francisco. Socio/ogla. Edit. Porrúa , 1994. 

3. Perez Cruz, Luis. Sod%gla. Edit. Nueva Imagen, México , 1994. 

4. Puga, Cristina et. al. Hacia la Sociologla. Edil. Alhambra , México, 1995. 

5. Timashef, Nicolás. reoria Sociológica. Edit. FCE, 1993. 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

6. Chinoy, Ely . lntroducción a la Soo o/ogla. FCE, México , 1990. 

UNIDAD 111 
ORGANIZACiÓN Y CONTROL SOCIAL 

Propósito de la Unidad. 

Tornando como antecedentes los conocimientos que el educando ya adquirió; en 

este apartado se pretende que el alumno vaya desarrollando un conocimiento 

sociológico de los elementos que integran su contexto social , para que intente 

evaluar los factores que forman y distinguen a su sociedad . 
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30 

sociológico , estudio 
de las consecuencias 
de las revoluciones 
sociales que plantean 
el ma rco histórico del 
surgimiento de la 
Sociología , 
conocimiento del 
pensamiento 
sociológico 
positivismo , 
Estructural~ 

funcionalismo , 
Materialismo 
histórico) y sus 
autores 
representativos: 
Augusto Comle , 
Emilio Durkheim , 
Herbert Spencer, 
Gabriel Tarde , Carlos 
Marx , Max Weber, 
Talcotl Parsons y 
Merton. 
Asimismo , se veril el 
pensamiento 
latinoamericano más 
actual. 
Cualquier nuevo que 

1m, 

B1BLlOGRAFiA BÁSICA 

ubicado en el realicen 
contexto 
histórico 

exposiciones o 
trabajos 
grupales o 
comentarios de 
pelícu las; así 

ideológico del 
nacimiento de la 
Sociología , 
como 
instrumento 
análisis de 

un como podrá 
de también llevar a 
la cabo: ciclos 

sociedad 
contemporánea , 
asi como el 
reco nocimiento 
de los 
conceptos 
fundamentales 
de la materia , 
conforme a los 
planteamientos 
de los autores 
que forman las 
escuelas 
sociológicas; lo 
que generará en 
el educando la 
inclinación por 
alguno de 
dichos teóricos. 

documentales, o 
de debates, 
sociodramas, 
etc. entre otras 
estrategias 
didácticas. 
Aclarará dudas 
y evaluará 
cotidianamente 
el profesor las 
participaciones 
en clase . 

1 , 6 

1. Carrillo , Martínez, Jose. La $ociologfa. Ed. Jocamar, México (de venta en 
UPICSA), 1993. 
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2. Chinoy, Ely. La Sociedad Edit. FCE, 1992, 

3. Gomezjara, Francisco. Soci%g/a. Porrua , 1994. 

4. Leal , Juan Felipe. La Soci%g/a contemporánea en México. Edit. UNAM, 
México, 1994. 

5. Perez, Cruz Luis. Soci%g/a. Edit. Imagen, Mexico , 1994. 

6. Puga , Cristina el. al. Hacia /a Soci%g/a. Edil. Alhambra , 1995. 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

7. Arguedas, Ledda Soci%g/a y Ciencia PoI/rica en México. Edit. , UNAM, 1992. 

8. Bagu , Sergio. Tiempo, Realidad socia/ y conocimiento. Edit . Siglo XXI , 1990. 

9. Bassols, Mario . Ant%gfa de Sociologfa Urbana. UNAM, 1994. 

Propósitos de la unidad. 

UNIDAD IV 
PROBLEMÁTICA SOCIAL 

Se pretende que el alumno desarrolle su capacidad analítica para ir 

compenetrándose con las causas y consecuencias de los problemas que atañen 

a la sociedad en la que vive; para que, dentro de su entorno inmediato (familia , 

escuela, grupo social cercano) proponga posibles soluciones, acordes a los 

alcances de su participación social. 

HORAS CONTENIDO DESCRIPCION DEL ESTRATEGIAS BIBUO-
CONTENIDO DIDÁCTICAS GRAFíA 

(actividadeSe~e 
aprendizaje 

L, relatividad Tras el estudio de los Realizaran los 
de las reglas y contenidos q,e alumnos trabajo 
distintos tipos preceden , se intenta 'e campo , así 
'e conduela e" esta unidad como llevar , 
hacia ellas; el involucrar al alumno a cabo algunas 
connicto 'e comprender y e" 50 encuestas, y 
valores; y caso sugerir paneles 'e 
diversos soluciones , 

" 
discusión entre 
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problemas que problemática que lo 
rodea. Asimismo que 20 sean 

especificos 
nuestra 
sociedad 

de conozca la relación 

mexicana 
contemporánea 
como : la 
pobreza , el 
desempleo , los 
grupos étnicos, 

" desintegración 
familiar etc. 

BIBLIOGRAFíA BÁSICA 

existente entre las 
normas establecidas 
por la sociedad y las 
infracciones que 
generan tal 
problemática , lo que 
hará que el educando 
se centre en su 
entorno empíriCO. 

diversos 
equipos que 
debe el profesor 
integrar. 
Además, éste , .. hará 
explicaciones 
que procedan, 
así como la 
evaluación 
cotidiana 
respecto de las 
participaciones 

traba "os. 

1. Gomezjara, Francisco . Sociologla. Edil. Porrúa , 1994. 

104 

2. González Casanova, Pablo. La democracia en México. Era , México , 1995. 

3. Puga Cristina el. al . Hacia la Sociologla. Edit . Alhambra, 1995. 

BIBLlOGRAFiA COMPLEMENTARIA 

4. Stavenhagen , Rodolfo. La cultura popular. Edil. La Red de Jonás, México, 
1994. 

4. PROPUESTA GENERAL DE EVALUACiÓN. 

a) Actividades o factores. 

El curso se desarrolla a base de la e)(posición delos temas a cargo de los 

alumnos, a los que el profesor servirá como guia de sus intervenciones y de sus 

trabajos y hará las e)(plicaciones pertinentes, así como su evaluación cotidiana 

de los participantes. 

Se realizarán al menos tres exámenes parciales durante el ciclo escolar; se 

determinará la lista de e)(entos en términos del articulo 2" del Reglamento 

General de Exámenes; se hará un e)(amen final a los que no exentaron , en los 

dos periodos que señala el propio Ordenamiento ; y se apreciará quienes 

aprobaron . 

b) Carácter de la actividad . 
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La participación del alumno en clase puede ser colectiva e individual , en la 

inteligencia de que en el primer aspecto puede ser grupal o por equipos. 

e) Pe riodicidad. 

Tanto las actividades de clase , como en su caso las visitas guiadas '1 los 

e)(ámenes parciales, en bloque , tendrán la siguiente periodicidad : las primeras 

se evaluaran cotidianamente en cada clase , las visitas, en su día , y los citados 

e)(ámenes, se aplicarán y serán evaluados trimestralmente, conforme a los 

calendarios aprobados por el H. Consejo Técnico de la Institución, debiéndose 

atender al artículo arriba invocado, del Reglamento aludido . 

d) Porcentaje sobre la calificación sugerido. 

1. Participación en clase y trabajos presentados: 15% 

2. E)(ámenes trimestrales (incluyendo en su caso, los e)(ámenes por unidades): 

75% 

3. Investigaciones: 10% 

5. PERFIL DEL ALUMNO EGRESADO DE LA ASIGNATURA 

La asignatura de Sociologia contribuye a la construcción del perfil general de 

egreso del estudiantado del Bachillerato de la ENP, de la siguiente manera; que 

el alumno: 

1. Adquiera conocimientos, lenguajes, métodos, técnicas inherentes a esta 

materia , así como las reglas básicas de investigación imprescindibles para su 

educación . 

2. Por un lado, desarrolle una cultura cienlifica , política y social , que le permita 

dar cuenta de las leyes en las que se funda la e)(plicación de los hechos 

socio históricos y emplearlas en la formulación de e)(plicaciones básicas, así 

sean descriptivas, de los hechos pasados y presentes. Y que, por otra parte , le 

permita profundizar en el conocimiento de las etapas generales del desarrollo 

humano, social y geopolítico y de la construcción de la cultura , que contribuya a 

una mejor e)(plicación del mundo. 
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3_ Tenga una formación social y humanística y, como quedó asentado arriba, 

reconozca los valores y comportamientos de su contexto sociohistórico y 

desarrolle su capacidad de interacción y diálogo, así como intereses 

profesionales y facultad para evaluar alternativas hacia la autodeterminación y la 

autovaloración sociocultural y personal, traduciendo lo anterior en práctlcas 

cotidianas. 

4_ Posea los conocimientos básicos de la organización sociopolilica de nuestro 

pais y la adquisición de los conceptos normativos, legales e institucionales en 

que se funda la convivencia productiva de los mexicanos; para que entonces 

pueda el alumno, al egresar de sus estudios de bachillerato: fomentar su 

iniciativa, su creatividad y su participación en el proceso social. 

6. PERFIL DEL DOCENTE. Caracteristicas profesionales y academicas 

que deben reunir los profesores de la asignatura. 

El curso deberá ser impartido por profesionales de la carrera idónea, esto es por 

Licenciados en Sociología , que hayan estudiado en institución educativa 

reconocida oficialmente ylo por Licenciados en Trabajo Social o en Derecho , que 

cuenten con estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM. 

Es fundamental que lodo profesor que se incorpore a la Escuela Nacional 

Preparatoria , previamente participe y apruebe los cursos que se imparten en los 

programas de formación docente y, posteriormente , los de actualización que 

organice la UNAM. 

7. BIBLIOGRAFíA GENERAL. 

Arguedas, Ledda . 5ocio/ogla y Ciencia Polfrica en México_ Edit. , UNAM, 1992_ 

Bagú, Sergio. Tiempo, Realidad social y conocimiento. Edil. Siglo XXI , 1990. 

Bassols, Mario. Anto/ogfa de 50ciologla Urbana. UNAM, 1994. 
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Carrillo, Martinez , Jose. La Soci%gla. Edil. Jocamar, México (de venta en 
UPICSA), 1993. 

Chinoy, Ely. La Sociedad. Edit. FCE, 1992. 

----------------./nfroducci6n a la Soci%gla. Edit. FCE,1990. 
Diccionario de Sociología . 

Gomezjara, Francisco. Soci%gla. Edil. Porrúa, 1994. 

González Casanova, Pablo . La democracia en México. Era, México , 1995. 

Hessen, Juan. reoria del conocimiento. Editorial Porrúa, México , 1990. 

Leal, Juan Felipe . La Sociologla contemporánea en México. Edit . UNAM, 
México, 1994. 

Paoli, Francisco. Las Ciencias Sociales. EdiL Trillas, México , 1990. 

Pérez, Cruz Luis. Soci%gla. Edil. Imagen, México , 1994. 

Puga Cristina el. al , Hacia la Sociologla. Edit . Alhambra, 1995. 

Stavenhagen, Rodolfo . La cultura popular. Edil. la Red de Jonas, México , 1994. 

Szilasi, 'vVilhelm. Qué es/a Ciencia. Edil. FCE, México, 1992. 

Timashef, Nicolás. reoria Socio/6gica. Edit. FCE, 1993. 

Zorrilla, F. Monroy. Y Méndez. Dinámica social de las organizaciones. Edil. Mc 
Graw Hill, México, 1994. 

7.1, HEMEROGRAFíA 

Las que vaya sugiriendo el maestro. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

PROBLEMAS SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLiTICOS 
DE MÉXICO 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN 

Problemas sociales, económicos y politicos de Mexico 

Clave: 1616 

Año escolar en el que se imparte : Sexto 

Categoría de la asignatura : Obligatoria 

Carácter de la asignatura: Teórica 

Teóricas 
No . d, horas 3 
semanarias 
No . de horas 90 
anuales 
estimadas 
Créditos 12 

2. PRESENTACiÓN 

Prácticas 
O 

O 

O 

a) Ubicación de la materia en el plan de estudios 

Total 
3 

90 

12 

El curso de Problemas sociales, económ icos y politicos de México se ubica en el 

mapa curricular de la Escuela Nacional Preparatoria como disciplina obligatoria , 

del núcleo propedéutico a impartir en el área 111 en el 60 Año del bachillerato. 

b) Exposición de motivos y propósitos generales del curso. 

Los cambios e innovaciones que han incid ido en los contenidos subsecuentes 

de este programa consisten en: 

La inclusión , en la primera unidad , atribuida a la introducción de la realidad 

nacional, de un marco de referencia sobre ciertos conceptos básicos como: 

economia , sociologia , politica y otras inherentes, así como acerca de los 

problemas del desarrollo y del subdesarrollo. 
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Un cambio más lo observamos al abordar, la segunda unidad , relativa a los 

aspectos económicos de México, dos distintas posiciones que se han alternado 

desde la segunda posguerra mundial en las economías de los países del mundo, 

incluida la nacional: una el intervencionismo gubernamental y otra (ésta surgida 

en los 80s.) la del neoliberalismo, viéndose también, con cierta novedad ligada a 

tales posiciones, los modelos de desarrollo que ha aplicado el país en dicho 

lapso. 

Otro cambio , en la cuarta unidad , vinculada a los aspectos sociales de México. 

es el tratamiento que el programa asigna a la comunicación , con ánimo de darle 

herramientas cognoscitivas a los estudiantes del bachillerato que se canaliZaran 

a la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

Hay que destacar así mismo cambios en la metodología , basados en que se 

persigue ahora , para arribar al conocimiento , que el profesor coordine la acción 

de su alumnos para que ellos, en el ámbito metodológico estructural construyan 

su propio conocimiento , significativo , e indaguen, organicen la información que 

recaben, la analicen, redacten o sinteticen y/o expresen verbalmente en el salón 

(en equipos o individualmente) sus ideas, privilegiando el trabajo en clase, 

armando el conocimiento procurando les signifique algo por si mismos y no por 

reproducirlo o indicarlo otras personas. 

La Comisión de docentes redactora de este programa ha decidido que los 

anteriores cambios e innovaciones, tanto en los mencionados contenidos como 

en la metodología a aplicar, han de llevarse a cabo porque elaborar un contexto 

referencial en los contenidos, que sirva de fondo al análisis por el alumnado en 

cuanto a los diversos problemas sociales, económicos, políticos y/o ecológicos 

era necesario para que los estudiantes se centraran en la problemática en 

cuestión , habiendo indagado que es economía, sociología , política , desarrollo , 

desarrollo sustentable , subdesarrollo , así como cuáles, entre el intervencionismo 

gubernamental y el neoliberalismo. han sido los modelos de desarrollo que ha 

desplegado México ; fa que impactará el perfil del estudiantado del bachillerato 

en tanto que no sólo se le forma con una conciencia critica y analítica , sino que 

incluso , aparte de reconocer los valores y los comportamientos de su contexto 
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socio histórico y de dotarse de una cultura ambiental, será capaz de construir 

saberes, no tomándolos de un libro , sino armándolos a partir de un análisis de la 

información previamente recabada bajo la guía del docente . 

En efecto , consideró la Comisión redactora de este programa , aprovechando la 

auscultación efectuada en los años 199411996 , tanto en los trabajos de síntesis 

del avance programático de los docentes del bachillerato de la ENP, como en los 

seminarios de análisis de la enseñanza , a los que concurrieron los propios 

docentes en sus planteles y turnos que era indispensable sacudir 

metodológicamente y desde sus cimientos un proceso de enseñanza 

aprendiZaje en decadencia desde la parte inicial de los 80s, e involucrar a los 

educandos en la construcción de un conocimiento significativo, haciéndolos 

participativos, criticos, y dotados de herramientas de análisis , síntesis, 

redacción y exposición; habilidades que habrán , seguramente, de favorecerles 

en sus estudios profesionales y/o en su devenir cotidiano en la realidad social 

que conslltuya su entorno; al desarrollar, en su perfil de egresados de la ENP, 

intereses profesionales y evaluar alternativas hacia su autodeterminación y 

despliegue de valores de legalidad , respeto , tolerancia, lealtad , solidaridad , 

patriotismo , conciencia cívica y apreciación del Estado de Derecho . 

La materia tiende a analizar y comprender la problemática nacional. lo que la 

hace importante dentro de las asignaturas del plan de estudios de la ENP, 

porque su conocimiento transciende en la formación cultural y critica del 

educando. Ante los requerimientos de las circunstancias actuales, es necesario 

dotar al estudiante de un sentido comprometido con su entorno histórico-social y 

crearle el hábito e interes por la investigación. En base a esta necesidad, cabe 

guiar al estudiante a hacer un análisis profundo de la realidad que lo circunda. 

asi como capacitarlo para proseguir una carrera profesional manejando para 

entonces un espiritu cientifico y participativo , tendiente a aportar soluciones a la 

problemática presente y futura del país. 

c) Características del curso o enfoque disciplinario . 

Las etapas de construcción del conocimiento del presente programa, se 

sintetiZan como sigue, a reserva de observar los contenidos subsecuentes: en 



su primera unidad, el curso pretende que el alumno se vincule con conceptos 

básicos conectados a la economia, a la sociología, a la politica , al desarrollo, al 

subdesarrollo y otros conexos a los citados (por ejemplo en tratándose de la 

economía , aludiendo a las necesidades pÚblicas y privadas, relacionándose con 

la Sociología, versando sobre la solidaridad o la cultura machista nacional, por 

cuanto a la politica , desplegando nociones como Estado, nación , los elementos 

del Estado , las relaciones de poder, etc.) En su segunda parte , se verá por los 

educandos, guiados por el profesor, problemas económicos del pais 

(desempleo, subempleo, economía subterránea , población económica activa , 

terciarización de la economía, etc.) En la tercera unidad, se desarrollarán por 

los educandos problemas políticos (relativos al fenómeno político, a los partidos 

politicos, a los grupos de presión , a la falta de un libre juego democrático , entre 

otros) En la curta parte del programa aludirán los alumnos a problemas sociales 

(el trazo agropecuario, la manipulación de los medios masivos de comunicación, 

y acerca de temas propios de la conflictiva social) En la quinta y última unidad , 

se abocarán los estudiantes a problemas derivados de la ecología y de la 

contaminación y, en el contexto del desarrollo sustentable a la necesidad de 

conse rvar los recursos naturales para el presente y para las generaciones del 

porvenir. 

Posteriormente se aludirá a las relaciones paralelas de nuestra materia con 

otras disciplinas de! sexto grado del bachillerato, incluyendo Introducción al 

estudio de las Ciencias Sociales y económicas y Sociologia Respecto de estas 

dos podremos encontrar temas recurrentes con Problemas sociales, económicos 

y polítiCOS de Mexico , caso de tópicos requeridos por las tres asignaturas, como 

son los conceptos de Sociología , Economia y/o Politica o Ciencia Politica. Es 

inevitable que así ocurra, por lo que debe aclararse a continuación el diverso 

grado de profundidad que ha de otorgarse al tratamiento de tales temas, 

En Introducción al estudio de las Ciencias Sociales y económicas, dichas 

nociones se analizarán brevemente, dentro de un contexto introductorio 

panorámico, siendo que la acepciÓn de Sociología , dentro de la materia de 

Sociología o en nuestra asignatura se desarrollará ígualmente con brevedad, por 
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ser cuestión de contexto inicial, tanto de Problemas sociales, económicos y 

politicos de Mexico, como de Socio logia, y lo mismo ocurrirá en lo tocante a las 

nociones de economía y de politica o de ciencia de la politica, materias de 

Introducción al estudio de las Ciencias Sociales y económicas, que serán 

examinadas y precisadas en Problemas sociales, económicos y políticos de 

México para proveer al curso de sendos marcos de referencia a los 

correspondientes problemas que habrá que analizar. 

Por razones pedagógicas, el programa de la asignatura consta de tres partes 

fundamentales en las cuales han sido detectados algunos ejes temátícos, 

vinculados a las nociones básicas de la materia. Dichas partes, interrelacionadas 

entre sí, contienen los problemas sociales, económicos y políticos del país. 

Ahora bien , no hay que perder de vista que el curso tiene una cuarta parte , 

continente de los problemas atribuidos a la Ecología y la contaminación. 

Las nociones básicas a desarrollar en el estudio de Problemas sociales. 

económicos y pOlíticos de México constituirán para los alumnos un marco 

referencial a partir del cual podrán hacer un análisis critico y comprometido a 

aportar soluciones, sobre la problemática socioeconómica y política de su 

entorno empírico, en la inteligencia de que también significarán, tales nociones, 

elementos cognoscitivos fundamentales concentrados en los subsecuentes ejes 

temáticos que se desarrollarán (a veces convergiendo y/o recorriendo vertical u 

horizontalmente el curso) en las unidades de este programa.: 

1) Conceptos fundamentales; 11) nuestro grado de desarrollo y subdesarrollo; 111) 

influencia externa ; IV) ejercicio del poder, desigualdades y carencias; y V) el 

hombre y su relación con la naturaleza en México. 

Los contenidos de las diversas unidades que constituyen el programa de la 

asignatura , así como su orientación misma, muestra claramente que no ha Sido 

diseñado con fines exclusivamente propedéuticos, pues por el contrario se 

pretende distinguir y privilegiar su carácter formativo y critico. dentro de un plan 

de estudios, cuyo propósito es constituir bachilleres mediante un proceso de 

enseñanza aprendizaje significativo , que genere universitarios que se canalicen 

227 



a aportar iniciativas y propuestas de solución a la problemática de su realidad 

histórico-social. 

En este contexto, se pretende incluir temas que, principalmente , se reflejen en 

verdaderos problemas para el país, aunque sin olvidar los preanolados marcos 

de referencia, como los conceptos fundamentales relacionados con la 

Economía , la Sociología y la Politica o Ciencia Política o con la Comunicación ; 

habida cuenta de nuestra asignatura es básica, en nuestra institución , para 

otorgar herramientas cognoscitivas a los jóvenes estudiantes que se destinarán 

a las Facultades de Economía y de Ciencias Sociales y Políticas, respecto de las 

carreras de Economía , Politica , Ciencia de la Comunicación y Sociología, por 

una parte , sin omitir el seguimiento que ha de hacerse a nuestro subdesarrollo o 

grado de desarrollo alcanzado, a traves de la observación de algunos modelos 

de desarrollo económico que se han aplicado en la República Mexicana. 

Bajo las anteriores reflexiones, cuando el docente se introduzca al terreno de la 

problemática nacional , verá casos palpitantes que estén afectando social , 

económica y politicamente al pueblo de México en su conjunto , como sucede 

con las dificultades del proceso educativo nacional, con la patología social, con 

la familia desintegrada, con las vicisitudes agropecuarias, con la deuda pública 

exterior e interna , con la inflación , con la devaluación, con el desempleo, con el 

deficiente ejercicio democrático , con la contaminación , etc, 

La bibliografía de la que se valdrá tanto el profesor como sus educandos, se 

dividirá en básica y complementaria , a cuyo respecto seleccionará el docente la 

que resulte idónea para que él mismo pueda desempeñarse como un 

coordinador, como un guia de su grupo, generando un juego dialéctico con sus 

alumnos, disponiéndose a enseñarles, pero también a aprender de ello; al darles 

el encuadre de actividades, en la primera clase, con apego a las estrategias 

didácticas que se marcarán en este programa. 

Ahora, a la fecha no se han generado textos acordes al programa de la 

asignatura en el bachillerato de la ENP, sin bien en la bibliografía básica se 

incluyen varias obras con títulos similares al de nuestra materia , las mismas se 

vinculan parlicularmente a los programas del CCH o de algún CECYT del IPN 
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(refiriéndose a la estructura social , económica y polilica de México), aunque 

pueden auxiliar a los alumnos de los plateles de nuestra Institución, 

Cabe señalar que ante lo anterior, frente a la carencia de obras plenamente 

concordantes con el presente programa , por una parte se señalarán , con 

carácter de bibliografía básica , de seis (en la quinta unidad) a once o trece libros 

(restantes unidades) con ánimo de identificar algunas obras que pueden 

constituir informativa, mientras que, por otra parte, incluimos múltiples obras de 

consulta (tantas como son variados los temas de la problemática 

socioeconómica y política , así como ecológica nacional) , para los docentes, 

dentro de los apartados de bibliografía complementaria de cada unidad, y de la 

bibliografía general, al final de este documento. 

d) Principales relaciones con materias antecedentes, paralelas y 

consecuentes. 

La materia tiene como antecedentes los cursos de Civismo I y Civismo 11 , 

correspondientes a los dos primeros años de Iniciación Universitaria de la ENP, 

que le unen a conceptos como Nación, Estado, Municipio, facultades y deberes, 

interrelación entre individuo , sociedad y naturaleza; grupos marginados, etc. 

Así mismo la preceden 

: Geografia de cuarto, que delimita el ámbito o espacio en que se despliega su 

problemática ; Historia de México del quinto año , que le da a la misma un marco 

de referencia como base en el tiempo de México, respecto a múltiples problemas 

a tratar. 

También la anteceden, aunque como propedéutica de materias de áreas ajenas 

a la 111 en que se encuentra nuestra asignatura : Química 111 y Biología IV, de 

quinto año que, indirectamente, le dan bases a nuestra materia, para abocarse 

(quinta unidad) a la Ecología y a la contaminación. 

En lo tocante a las materias que guardan relaciones paralelas con Problemas 

sociales, económicos y politicos de México , pueden contarse: Derecho, que 

tiende a ordenar jurídicamente la problemática socioeconómica , política y 

ecológica , así como restringir las causas de la contaminación del país; Geografía 

P01ilica , en lo que delimita espacialmente, en el territorio nacional , las relaciones 
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de poder entre gobernantes y gobernados, lo que deriva en problemas políticos 

de México: Geografia económica , que se vincula con nuestra asignatura 

estableciendo linderos a los fenómenos económicos de los que pueden 

derivarse asimismo problemas económicos nacionales; Historia de las Doctrinas 

Filosóficas que se relaciona con Problemas sociales, económicos y políticos de 

México ofreciendo a esta disciplina una visión critica racional de los momentos 

que hacen posible el nacimiento de la Economía , de la Sociología y/o de la 

Ciencia Política y de sus correspondientes problemas; Historia de la Cultura, en 

tanto que delimitan en el devenir de la civilización humana algunos problemas de 

nuestra disciplina; Sociología, que se vincula con los problemas sociales y por 

ello con la asignatura la que corresponde este programa ; Introducción al estudio 

de las Ciencias Sociales y económ icas, disciplina que encuadra en su contenido 

a la Economia , a la Sociologia y a la Ciencia Política y por ende a sus problemas 

nacionales; asi como Biologia V, por cuanto a sus nexos con la Ecologia y con la 

contaminación, si bien Biología V corresponde al área 11 del plan de estudios del 

bachillerato de la ENP. 

Naturalmente las relaciones consecuentes de la asignatura que nos ocupa , se 

encontrarán en las diversas materias de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, Economía, Derecho o de alguna otra Facultad , de las que el 

tratamiento de los problemas socioeconómicos y políticos del pais en un nivel 

propedéutiCO en el bachillerato, caso de Economía, Sociología, Ciencia Política , 

Derecho, Ciencia de la Comunicación. Administración , Contabilidad; así como de 

la Escuela de Trabajo Social. 

3. CONTENIDO DEL PROGRAMA 

LI STADO DE UNIDADES 

En el apartado de ·Contenido del programa" se presenta el listado de las 

unidades por desarrollar: 
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PRIMERA UNIDAD 

INTRODUCCiÓN A LA REALIDAD SOCIAL 

SEGUNDA UNIDAD 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE MÉXICO 

TERCERA UNIDAD 

SISTEMA POLíTICO DE MÉXICO 

CUARTA UNIDAD 

ESTRUCTURA SOCIAL DE MÉXICO 

QUINTA UNIDAD 

ECOLOGíA Y CONTAMINACiÓN 

Cabe señalar que si bien se ha sostenido la denominación y el número de 

unidades que componían el programa que se aplicaba a la materia a partir del 

año de 1992; lo cierto es que se han introducido al vigente múltiples variaciones 

en los contenidos temáticos de la mayoria de las unidades de este documento , 

cambios a los que se irá aludiendo. 

PRIMERA UNIDAD 
INTRODUCCiÓN A LA REALIDAD SOCIAL 

Esta tiene un carácter introductorio y analítico para ubicar al alumno en la 

problemática social, económica y política que estructura la realídad circundante, 

para así centrarlo respecto de las demás unidades del pro9rama, en las que 

podrán ampliarse varios de los temas iníciales. Para ello y de acuerdo con los 

dos primeros ejes temáticos apuntados, habrán de aclararse los conceptos de 

Sociología , Economía Política y Política , así como el de Ciencia Política , 

haciendo referencia a las generalidades inherentes. Así, primero de los cambios 
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anunciados: podra pasarse a las nociones de desarrollo , crecimiento y 

subdesarrollo con referencia al caso e México, con lo que el profesor habra 

despejado el terreno para que el grupo indague los principales problemas 

nacionales, los cuales se retomaran en las subsecuentes unidades. 

Propósitos de la Unidad 

Que el educando conozca la problematica y política de la realidad nacional, para 

que proporcione soluciones ala misma , aportando al menos una actitud personal 

de cambio pero con tendencia a difundirla , un granito de arena , como propuesta 

requerida de solución. 

w " ,.,,'uu 
DEL CONTENIDO . u'.u~u ".u~, 

"~ I1 
Y :I~~~~ i . ".' , impresiones con sus 

s de 
" 

los conceptos alumnos sobre el 
Sociologia , fundamentales para contenido de e~, 

Economía proveer al curso de unidad y respecto de 
Politica , "" contexto la bibliografia que se 
Política y/o conceptual, así empleará y formara 

18 Ciencia como de ," varios equipos en el 1 a 11 Polltica nociones grupo, para que en 
Diferencia inherentes, romo las siguientes clases: 
entre el interacción 1 Expliquen los 
desarrollo y humana, temas de esta unidad 
el necesidades , los restantes 
crecimiento. públicas, los equipos, que podrán 
El desarrollo elementos del criticar y debatir 

" sustentable o Estado , tocando al exposición. 
sostenido . El poder y las formas 2. Realicen lecturas y 
subdesarrollo de gobierno , así comentarios de ,,, 

como la noción de partes conducentes 
Breve visión soberania . de los textos 
de los Posteriormente se sugeridos y de 
problemas le hará apreciar las diversos periódicos y 
socioeconómi características del revistas (para tener 
oos y subdesarrollo , para "" primer 
politicos :~e;~i~i~r en 

el acercamiento , su 
1, de r 
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neos d,' d, los principales así mismo ,"s 
pais. problemas comentarios los 

socioeconómicos y restantes equipos y 
politicos el grupo en general. 
nacionales, que se El docente h". los 
anticiparán en esta explicaciones que se 
unidad , requieran y evaluará 
ampliamente so cotidianamente a los 
tocaran '" los partidpantes. 
subsecuentes 
unidades. 

BIBLIOGRAFí A BAsleA 

1. Andrade Sánchez, Eduardo . Introducción a la ciencia polltica. Harla , México , 
1994. 

2. Barre Raymond. El desarrollo económico. FCE, México, 1985 (hay ediciones 
más actuales). 

3. Campos Ávila , Lino. Problemas económicos. sociales y po/tticos de México. 
ENP/PlanteI 3, 1996. 
4. De la Hidalga , Luis. Historia del poder en México. UNAM, 1990. 

5. Delgado de Cantú, Gloria. México, estructuras poltríca, económíca y social. 
Alhambra , México , 1996. 

6. Hernimdez Assemat, J.E. Economla-3 Publ icaciones Cultural, México, 1992 O 
post. 

7. Mas Araujo, Manuel. La pol/tica. Porrúa, México , 1992. 

8. Méndez Morales, José S. Estructura socioeconómica de México. Limusa , 
México, 1987. 

9. lorrilla Arenas, Santiago. Aspectos socioeconómicos de la problemática en 
México. Limusa , 1990. 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

Enriquez Félix, Jaime. La chilenizacíón de la economla mexicana. (Toca seis 
sexenios recientes, Chiapas y asesinatos políticos) Planeta , México , 1995. 

Gutiérrez Aragón, Raquel. Gula al estudio de los problemas socíales. 
económicos y po/fticos de México. Porrúa. 1994. 
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Padilla Aragón, Enrique. Pobreza para muchos, riqueza para pocos_ (pp. 86 Y 
ss.: las caracteristicas del subdesarrollo económico , para complementar a Barre 
R.) El Dia , México, 1982 o posterior edición. 

Sánchez Azcona , Jorge. Lecturas de Socio/ogfa y Ciencia Polftica. UNAM, 1990 
o post 

SEGUNDA UNIDAD 
ASPECTOS ECONÓMICOS DE MÉXICO 

Esta unidad persigue que el estudiantado se involucre con problemas que 

afectan la economía nacional y por ende , de una manera u otra , con las 

explicaciones de los propios alumnos, de sus fami lias y de la sociedad en 

general. Para una comprensión integral de tales problemas, en el SUbsiguiente 

contenido temático ha de tenerse en cuenta que desde la segunda mitad de los 

405 a principios de los 80s la economía de los paises en general ha aplicado la 

postura del intervencionismo gubernamental, bajo moldes keynesianos, mientras 

que de principios de los 80s a nuestra época ha desarrollado posiciones 

neo libera listas. Ello para , en primer lugar, observar un contexto histórico de los 

modelos de desarTollo económ ico que, desde la segunda posguerra mundial ( si 

se desea por el docente, con una somera referencia a los modelos del porfiriato 

y de sustitución de importaciones que introdujo Ávila Camacho , 1940-1946, pues 

tal sustitución siguió después aplicándose en otros modelos) operaron en 

nuestro país, observación que sign ifica otro de los cambios introducidos al curso 

respecto del programa formulado para aplicarse a partir de septiembre de 1992. 

En segundo término han de ser examinados diversos problemas económicos, de 

acuerdo con el subsecuente contenido temático y con el Juicio del docente. 

Propósitos de la unidad. 

Se ubicará al estudiante en un marco histórico de referencia , para que pueda así 

involucrarse en los principales problemas socioeconómicos y políticos de la 

actual idad. 
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HORAS CONTENIDO DESCRIPCION DEL 
CONTENIDO 

ESTRA lEGIAS 
DIDÁCTICAS 

(actividade~ ~e 
aprendizaiel 

Los modelos En este apartado se El profesor podrá 
de desarrollo examinará el marco coordinar a sus 

21 

económico 
nacionales, 
desde el que 
aplicó Miguel 
Alemán 
Valdez 
(cuando ~ 

del habló 
llamado 
milagro 

histórico referente a 
algunos modelos de 
desarrollo 
económico que han 
operado en nuestra 
República, desde la 
segunda mitad de 
los cuarentas a la 
presente época , 
configurando un eje 
temático que hay económico 

mexicano), 
modelo 

al que desarrollar para 
así pasar a tópicos 
de la problemática 
actual en el pais, a 
fin de que el 
alumno, teniendo un 

neoliberal '1 
subsecuentes, 
los problemas 
agropecuarios 

la deuda 
externa de 
Mé)(ico, la 
dependencia 
del país, el 
desempleo, el 
subempleo, la 
devaluación , 
la innación y el 
déficit en la 
balanza 
comercial. 

contexto histórico 
económico, pueda 
exam inar su entorno 
empírico y aportar al 
menos su esfuerzo 
personal, en aras de 
mejorar dicha 
problemática. entre 
otras soluciones. 

BIBLlOGRAFiA BÁSICA 

alumnos valiéndose 
de las técnicas de 
investigación 
documental y de 
campo , como la 
observación. la 
encuesta, 
muestreo. etc. para 
encargarles la 
realización de un 
trabajo de 
investigación. 
Asimismo puede 
sugerírseles buscar 
algunos articulas 
de periódicos y 
revistas 
relacionados con 
los problemas que 
antes se hayan 
resaltado, para ser 
comentados y 
discutidos en clase. 
El docente hará las 
explicaciones que 
se requieran y 
evaluará 
cotidianamente a 
los participantes_ 

BIBLIO
GRAFíA 

1 a 13 

1. Barquin David y Gustavo Esteva. Inflación y democracia. el caso de México. 

2_ Calva JoSÉ!_ La disputa por la tierra. La reforma del artfculo 27 constitucional y 
fa nueva Ley Agraria_ Fontamara , México, 1993_ 

3. Campos Ávila, Lino. Problemas económicos. sociales y pollticos de México. 
ENP/PlanteI 3,1996. 



4. Carrada Bravo Francisco. Problemas económicos de México. Trillas, México , 
1988 o post. 

5. Carrillo Martinez José. La Sociologfa (sobre temas económicos, varios 
apartados) La obra se vende en UPICSA, Eds. Del autor (Jocamar), México , 
1986. 

6. Delgado M. de Cantú Gloria. México, estructuras po/ftica, económica y sociaf. 
Alhambra, México, 1996. 

7.·~~--+---~-+--~-------+--·- Historia de México 2 (toca modelos de desarrollo 
económico) Alhambra, Mé)(ico , 1996. 

8. González Casanova Pablo. México ante la crisis. Siglo XXI , 1989 Y post 

9. +-~-~-~-~-+-~--~+---~-. México hoy. (Modelos de desarrollo económico) Siglo 
XXI, 1989 Y post . 

lO. Méndez Morales José S, Problemas económicos de México. (Toca modelos 
de desarrollo económico) Me Graw Hill, Mé)(ico , 1991 . 

11 . Paz Sánchez Fernando . El campo y el desarrollo económico de México. 
(Modelos de desarrollo económico) Nuestro Tiempo, Mé)(ico , 1995. 

12. Rodas Carpizo A. Estructura socioecon6mica de México. Limusa , Mé)(ico , 
1987. 

13. Zorrilla Arenas, Santiago. Aspectos socioeconómicos de la problemática en 
México. Limusa , 1990. 

BIBLIOGRAFiA COMPLEMENTARIA 

Aguilar Carmin Héctor. Después del milagro. Cal y Arena, Mé)(ico , 1990. 

Ayala Anguiano Armando. Salinas y su México. Revista Conlenido-Edra- (serie 
encuadernable) 1995. 

Carmona de la Peña Fernando y otros. El milagro mexicano. Edil. Nuestro 
Tiempo, 1994. 

Gómez Leija Ma. Del Socorro y otra . Introducción a la Economfa. Mc Graw Hill , 
1995. 

Guerrero Rosas Eric. Devaluación. ¿ef shock de194? Panorama, México, 1994. 

Heilbroner Robert y otros. Economfa. Prenllce Halle, Mé)(ico , 1992. 
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Olmedo Carranza Bernardo . Crisis en el campo mexicano_ UNAMIIIE, 1994. 

Puga Espinosa Cristina y otro. México, la modernización contradictoria. (Toca 
algunos modelos de desarrollo económico. Alude al campo y otros problemas), 
Alhambra , México, 1995. 

Sarmiento Sergio y otros. 1988-1996. Los seis afias que conmovieron a México. 
Balance del sexenio. Revista Expansión, Nov. 23 de 1994, Vol. XXVI , No. 654. 

Schuarts Ramy y otros. Mitos geniales de /a modemización. (Salinistas, 
aclaramos) Planeta, Mexico , 1995. 

Zaid Gabriel. La econom/a presidencial. Eds. de la Revista Vuelta, México , 1987 
o post, 

TERCERA UNIDAD 
EL SISTEMA POlÍTICO DE MÉXICO 

Esta unidad es básica para que el estudiantado pueda entender las decisiones 

fundamentales o políticas que toman los ciudadanos sobre la forma de gObierno 

en un país determinado, desde luego en México , decisiones en las que en un 

futuro inmediato habrán de intervenir los propios alumnos. 

Propósitos de la unidad. 

Que el educando sea capaz de analizar cómo se toman y desarrollan las 

decisiones fundamentales, las relaciones de poder entre gobernantes '1 

gobernados y las actividades políticas en la República , para que entonces 

pueda , por la importancia que liene para la democracia , intervenir en los 

procesos electorales e investigar las características del sistema polítiCO 

mexicano, a fin de entender el despliegue de la polil ica mexicana (incluida la 

acción de los factores reales de poder en el país) y en su caso participar en ella , 

en lo venidero. 
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HORAS CONTENIDO DESCRIPCION DEL ESTRATEGIAS BIBUO-
CONTENIDO DIDÁCTICAS GRAFíA 

(actividades de 
aprendiza je) 

Eo este Atendiendo " eje Los alumnos deben 
apartado se temático referente a investigar y analizar 
analiza " 

,,, relaciones d, 
" 

bibliografía y el 
poder y 

" 
poder, '" 

,~, material 
influencia d, unidad h, d, hemerográfico 

" 
opinión examinarse " disponible, asi 

pública , así desenvolvimiento como los articulos 
como d, '0' d,' poder público, q"' vayan 
partidos considerando " captando, para 
politicos, d, modo de pensar de comentarlos '" los grupos de '0' gobernados, clase, misma en la 
presión , del p"a .. "', a' que el profesor, irá 
proceso análisis d, 'a haciendo ,,, ,. electoral y d, dinámica polilica explicaciones 1 a 11 
la democracia , vinculada a' poder, complementarias 
tocándose pudiendo avanzar que procedan y la 
también '0' asi " examen de' evaluación 
problemas de desarrollo ° cotidiana de '0' 
carácter estancamiento de la participantes, 'os 
político q"e democracia '" q", se 
seleccione e' México, entre otras desarrollarán '" profesor 000 situaciones polilicas paneles de 
S"S 000 'as q", e' discusión , mesas 
educandos. presente ° futuro redondas, 

pueda relacionarse sociodramas ylo 
el alumno . lluvia de ideas. 

BIBLIOGRAFíA BÁSICA 

1. Anda Gutierrez Cuauhtémoc. Ob. Cir. En la primera unidad. 

2. Andrade Sánchez Eduardo. Introducción a la Ciencia Polltica. Harla, México, 
1994 

3. Bartra Roger y otros. Caciquismo y poder polltico en México rural . Siglo XXI , 
1990. 

4. De la Hidalga Luis. El equilíbrio del poder en México. UNAM, 1986. 

5. García Cantú Gastón. La polUica mexicana. UNAM, 1990. 
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6. Gómez A. Pablo. Demacrada y crisis polftica en México. Eds. Cultura Popular, 
Mé)(ico, 1990. 

7. Duverger Maurice. Los partidos pollticos. FCE, 1990. 

8. González Casanova Pablo. El Estado y los partidos polmcos de México. Era , 
Mé)(ico, 1990. 

9. Rodas Carpizo A. R. Ob. Cit. En la primera unidad. 

10. Rodríguez Araujo Octavio . La reforma polftica y los partidos en México. Siglo 
XXI,1991. 

11 . Zorrilla Arenas, L. Santiago. Ob. Cif. En la segunda unidad. 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

La que a juicio del docente pueda él consultar, ya sea de la que al final aparece 

en la bibliografia general , ya alguna otra de nivel de facultad . 

CUARTA UNIDAD 
ESTRUCTURA SOCIAL DE MÉXICO. 

Esta unidad permitirá al estudiante apreciar el conjunto de relaciones humanas, 

inquietudes, acción de las fuerzas y grupos sociales, las situaciones de 

desigualdad, distancias y jerarquías que en un momento dado integran la 

sociedad organizada e institucionalizada que lo rodea y en la que interactúa con 

otros sujetos. 

Propósitos de la unidad. 

En este apartado se analizará la estructura y amplia problemática de la 

sociedad, para que el alumno sea capaz de: comprender las causas y también 

las consecuencias del problema educativo , de la manipulaCión de los medios 

masivos de información; de la desintegración fami1iar; de la conflictiva social y 

de la migración del campo a las ciudades del país; entre otras inquietantes 

cuestiones, todo lo cual generará que el educando pueda integrarse a la 

sociedad con un espiritu crítico y participatívo, aportando soluciones a dichos 
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problemas de su realidad social. Cabe destacar que lo novedoso es el 

tratamiento de la comunicación, atribuido a propiciar a los futuros estudiantes de 

la carrera de Ciencias de la Comunicación los conocimientos y habilidades que 

se les requerirá en la Facultad: véase en seguida , en el contenido de temas, 

como se conforma la parte conducente. 

HORAS CONTENIDO DESCRIPCION EST~TEGIAS BIBlIO-
DEL CONTENIDO DIDACTlCAS GRAFíA 

(actividades de 
aprendizaje) 

L, educación S, pretende q", El profesor guiará 
en México (sus los alumnos, tanto " desarrollo d,1 
tipos, así como para que adquieran proceso d, 
so, "" formación enseñanza 
deficiencias, social y aprendizaje, 
masificación), humanística, como coordinando a sus 

" 
para que piensen alumnos , través 

comunicación '" soluciones d, investigacio nes 
(w concepto , examinen 

" 
documentales (y, 

sus elementos, problemática bibliográficas, y, 
so, formas. educacional , 

" '" Lo, rumores, conflictiva social hemerográficas), 
manipulación, (delincuencia , que en el grupo se 

21 
etc.), lo, bandas juveniles, realizarán individual 

1 a 11 
problemas drogadicción , etc.), ° colectivamente , 
demográficos, la comunicación, la por una parte y, por 
casos d, explosión otra , efectuándose; 
connictiva demográfica, 

" 
po. lo, alumnos 

social , y, en el migración y 
" 

observaciones d, 
ámbito d, 

" 
tercerización de 

" 
campo (encuestas, 

desigualdad economía , cuestionarios, 
social: 

" 
problemas muestreos, 

cultura derivados d,' entrevistas, acerca 
machista crecimiento, d, lo, problemas 
nacional y 

" 
movilidad , sociales q", 

marginación de naturaleza y procedan). 
niños y viejos. requerimientos d, 
Lo, grupos la población . 
étnicos. 
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BIBLIOGRAFíA BÁSICA 

1. Bassols Batalla Ángel y otros. México. planeación urbana, procesos polfticos y 
realidad. UNAMIIIE (libros de la revista Problemas de desarrollo . se incluyen 
cuestiones demograficas. de empleo . de comercio ambulante y de Ecologia) 
1992. 

2. Bejar Navarro Raúl y otros. Población y desigualdad social en México. 
UNAMICRIM.1993. 

3. Carrillo Martínez José. Ob.cit. en la ~ unidad. 

4. De Lomitz Larissa. Como sobreviven los marginados. Siglo XXI , 1990. 

5. Garrido Genovés Vicente. La delincuencia juvenil. Alhambra . 1990. 

6. Guevara González 1518. PoI/oca educativa y reprOducción de la fuerza de 
trabajo en México-1970-1988-. 

7. Knapp Mark L. La comunicación no verbal. Paidos, México 1994. 

8. Montaner Pedro y Rafael Montayo. ¿Cómo nos comunicamos? Alhambra , 
1993. 

9. Ordoñez Cifuentes J. E. Derechos indfgenas en fa actualidad. UNAMIIIJ , 
1994. 

lO. Rangel Hinojosa Mónica. Comunicación oral (libro 4) . Trillas. 1995. 

11 Taufic Camilo. Periodismo y lucha de e/ases. La información como forma del 
poderpolltico. Eds. Nueva Imagen, México, 1987. 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

Kapferer Noel Jean. Rumores. Plaza & Janes, Barcelona, España , 1989 o post. 

Key Bryan \/Vilson. Seducción Subliminal. Diana, 1990. 

Rivadeneira Prada Raúl. La opinión pública. Trillas. 1994. 

Rodríguez Chaurnet Dinah y otros. Temas demográficos. UNAM/IIE, 1989 o 
posterior. 

Stern Claudia. La desigualdad social. Diana, 1990. 
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Vera Ferrer Osear y otros (del Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado). La economla subteffánea en México. Diana, 1986 o posterior. 

QUINTA UNIDAD 
LA ECOLOGíA Y LA CONTAMINACiÓN 

Propósitos de la unidad. 

En esta última unidad se sintetizan los conocimientos y habilidades adquiridas al 

desarrollar el curso, ya que la Ecología y la contaminación se enlazan 

independientemente con la problemática socioeconómica y politica que se 

despliega en México. Se pretende que el alumno, para que desarrolle una 

cultura ambiental y aporte soluciones tendientes a conservar los recursos del 

planeta observe que el problema de la interrelación de los seres humanos que 

progresan en la civilización (desechando sus residuos industriales, incluso 

nucleares, y su basura cotidiana , desforestando sus bosques, desertificando sus 

tierras, produciendo refrigeradores. cosméticos y aerosoles que emiten gases y 

cloronuorocarbonos que en la estratósfera producen agujeros en la capa del 

ozono; afectando los mantos freáticos y las aguas de mares y rios, haciendo 

pruebas nucleares subterráneas y causando ruidos siempre crecientes) y su 

entorno natural, está causando y va a seguir infringiendo graves daños a la 

naturaleza , además de afectar cada vez más a los recursos naturales de que 

dispondrán. si asi no fuera. las generaciones venideras. Lo anterior. para que el 

educando se sume al esfuerzo de quienes, solidarizándose con el futuro: están 

procurando un desarrollo sostenido o sustentable , cambiando de actitudes y de 

conducta , coadyuvando con la Ecología , combatiendo la polución , etc. y, en fin 

tomando conciencia del peligro que esta generando la humanidad y puede abatir 

al mexicano y al hombre universal del mañana 
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HORAS CONTENIDO DESCRIPCION DEL 
CONTENIDO 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

(actividades de 
aprendizaje) 

14 

L, 
contaminació 
n en todas 
sus formas: la 
acumulación 

Este apartado esta El profesor 
orientado a que los puede hacer 
alumnos desarrollen investigar al 
una cultura ambiental grupo 
que les permita individualmente 

de desechos reconocer que o en forma 
industriales y, paralelamente al colectiva, 
en general. progreso alcanzado por organizando 
de la basura los sujetos, se ha ido para los alumnos 
cotidiana de contaminando a la campañas contra 
los sujetos, madre naturaleza , la contaminación 
sobre tierras deteriorándose sus en su plantel o 
yaguas; la recursos y la biósfera , en áreas 
emisión de muchas veces por circunvecinas; ya 
gases a la conductas nocivas del sea por medio 
atmósfera y a hombre; de manera que de conferencias, 
la de proseguir con esta pláticas o 
estratósfera 
(el deterioro 
de la capa 
del ozono y el 
llamado 

actitud llegará el e){hibiciones de 
momento en que la videos 
humanidad quedará relacionados con 
entonces colocada en el tema. 
limites peligrosos, Asimismo, puede 

efecto de mismos que pOdrian asi realizar mesas 
invernadero); conducirla hacia su redondas en el 
así como el propia destrucción de salón de clases 
ruido , la no tomarse las medidas ylo guiar algún 
desforestació adecuadas, mismas trabajo grupal de 
n y erosión 
de las tierras. 

que deben encuadrarse investigación. 
en la práctica del Efectuará 
desarrollo sustentable , maestro, 
con afán de preservar asimismo, 
los recursos naturales eva luación 

el 

para el presente y para cotidiana de los 
las generaciones participantes. 
venideras. 

BIBLIOGRAFíA BÁSICA 

1. Arana Federico. EcoJogfa para principianfes. Trillas, 1987. 

BIBLIO
GRAFíA 

". 

2. Cáceres R. Carlos. La contaminación ¿suicidio de la humanidad? Advertencia 
deJa Ecologfa. Posada , Mé){ico, 1990. 
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3_ Leff Enrique y otros_ Medio ambiente y desarrollo en México_2 UNAMIM_ 
NPorrúa, 1990. 

4. Sutton B. David y otros. Fundamentos da Ecologra. Limusa, 1990. 

5_ Turk Amos y otros_ Ecologra. contaminación y medio ambiente_ Eds_ 
Interamericana, México, 1990. 

6. Vázquez Yanes Carlos y otra . La destrucción de la naturaleza. SEPIFCE, 
1993_ 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

Marshall James. El aire en que vivimos. Diana , 1990_ 

Restrepo Iván. La contaminación atmosférica en la ciudad de México. sus 
causas y efectos en la salud. CNDH, México, 1993. 

4. PROPUE STA GENERAL DE EVALUACiÓN 

a) Actividades o factores 

El curso se desarrolla a base de la exposición de los temas a cargo de los 

alumnos, a los que aquél servirá como guia de sus intervenciones y de sus 

trabajos y hará las explicaciones perlinentes, asi como su evaluación cotidiana 

de los participantes. 

Se realizarán al menos tres exámenes parciales durante el ciclo escolar, se 

determinará la lista de exentos en términos del articulo 2" del Reglamento 

General de exámenes, se hará un examen final a los que no exentaron, en los 

dos periodos que señala el propio Ordenamiento, y se apreciará qUiénes 

aprobaron_ 

b) Carácter de la actividad 

La participación del alumno en clase puede ser individual o colectiva y en éste 

último caso, grupal o por equipos. 

c) Periodicidad 

Tanto las citadas actividades de clase , como en su caso los exámenes parciales 

tendrán la siguiente periodicidad: las primeras se evaluarán cotidianamente en 

244 



cada clase y los exámenes se aplicarán y serán evaluados trimestralmente, 

conforme los calendarios aprobados por el H. Consejo Técnico de la Institución 

y atendiéndose al artículo 2° del Reglamento General de Exámenes. 

d) Porcentaje sobre la calificación sugerido 

1.- Se sugiere a los docentes que por las intervenciones, trabajos y exposiciones 

de los alumnos en clase , se reconozca un 15% 

2.- Los exámenes trimestrales en su conjunto equivaldrán a un 75% 

3.- Por las investigaciones se reconocerá un 10%. Estas sugerencias quedan al 

criterio del profesor de la ENP. 

5. PERFIL DEL ALU MNO EGRESADO DE LA ASIGNATURA 

La asignatura de Problemas sociales, económicos y políticos de México 

contribuye a la construcción del peñil general de egreso del estudiantado del 

Bachillerato de la ENP, de la siguiente manera , que el alumno : 

1) Sea dotado con los conocimientos teóricos y prácticos, asi como con el 

lenguaje. métodos y técnicas básicas de investigación , pertinentes para que 

comprenda, analice y critique las causas y consecuencias de los grandes 

problemas que vive la población; lo que lo capacitará para proponer y poner en 

práctica los remedios requeridos por él, así como por sus contemporáneos. 

2) Por un lado , desarrolle una cultura científica , política y social , que le permita 

dar cuenta de las leyes en que se funda la explicación de los hechos 

socio históricos y emplearlas en la formulación de explicaciones básicas, asi 

sean descriptivas, de los hechos pasados y presentes. Y que, por otra parte , le 

permita profundizar en el conocimiento de las etapas generales del desarrollo 

humano, social y geopolitico y de la construcción de la cultura , que contribuya a 

una mejor explicación del mundo, asi como le propicie al estudiante adquirir 

aptitudes y habilidades idóneas para efectuar una renexión metódica y 

sistemática, a fin de intervenir en la creación de las condiciones que coadyuven 

a la mejoria de la realidad socioeconómica y política nacional. 
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3) Posea los conocimientos básicos de la organización sociopolílica de nuestro 

pais y la adquisición de los conceptos normativos, legales e institucionales en 

que se funda la convivencia productiva de los mexicanos, para que entonces 

pueda el alumno, al egresar de sus estudios de bachillerato: fomentar su 

iniciativa , su creatividad y su participación en el proceso social. 

4) Tenga el alumno una formación social y humanística (económica , social y 

polilica) y que desarrolle una cultura ambiental. 

6, PERFIL DEL DOCENTE. Características profesionales y académicas 
que deben reunir los Profesores. 

La materia debe ser impartida por profesionales de las carreras de Derecho , 

Sociología , Economía , Trabajo Social y Ciencias Politicas, que hayan estudiado 

en institución educativa reconocida oficialmente. 

Es fundamental que todo profesionista que se incorpore como Profesor en la 

Escuela Nacional Prepa ratoria , previamente participe y apruebe los cursos que 

se imparten en los programas de formación docente y posteriormente los cursos 

de actualización que organice la UNAM. 

7. BIBLIOGRAFíA GENERAL 

Aguilar Carmin Héctor. Después del milagro. Cal y Arena , México , 1990. 

Anda Gutiérrez Cuauhtemoc. Ciencias Sociales. limusa, México , 1994. 

Andrade Sánchez Eduardo , Introducci6n a la Ciencia Polftica. Harla , México, 
1994. 

Arana Federico. Ecologla para principiantes. Trillas, 1987. 

Ayala Anguiano Armando. La verdad sobre la deuda externa. Rev. Contenido, 
México, enero de 1986. 

Bassols Batalla Ángel y otros. MéXico, planeaci6n urbana, procesos polfticos y 
realidad. UNAM/IIE (libros de la revista Problemas de desarrollo, se incluyen 
cuestiones demográficas, de empleo , de comercio ambulante y de Ecología) 
1992. 
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Barquin David y Gustavo Esteva Inflación y democracia , el caso de México. 
Siglo XXI, 1989. 

Barre Raymond. El desarrollo económico. FCE, México, 1985 (hay ediciones 
mas aduales). 

Bartra Roger y otros. Caciquismo y poder polfrico en México rural. Siglo XXI, 
1990. 

Bejar Navarro Raúl y otros. Población y desigualdad social en México. 
UNAM/CRIM, 1993. 

Bernal Sahagún Víctor M., Bernardo Olmedo Carranza y otros. Inversión 
extranjera directa e industrialización en México. UNAM/IIJ , 1986 y post. 

Cace res R. Carlos. La contaminación ¿suicidio de la humanidad? Advertencia de 
la Ecologla. Posada , México , 1990. 

Calva José. La disputa por/a tierra. La reforma del artIculo 27 constitucional y la 
nueva Ley Agraria. Fontamara , México, 1993. 

Campos Ávila , Lino. Problemas económicos. soCiales y pOllticos de México. 
ENP/PlanteI 3, 1996. 

Carmona de la Peña Fernando y otros. El mí/agro mexicano. Edit. Nuestro 
Tiempo, 1994. 

Carrada Bravo Francisco. Problemas económicos de México. Trillas, México. 
1988 o post. 

Carrillo Martinez José. La Sociologla (sobre temas económicos, varios 
apartados) La obra se vende en UPICSA, Eds. Del autor (Jocamar), México , 
1986. 

Ceceña José Luis. México en la obra imperial Las empresas trasnacionales. El 
Caballito, México, 1986 y posteriores. 

Cosio Villegas Daniel. El sistema po/frico mexicano. Eds. de Joaquin Mortiz, 
México, 1994. 

De la Garza Fidel y otros. La cultura del menor infractor. Trillas, 1987 (cfr. 
Gómez Jara Francisco. "Sociología", Porrúa, 1993 y post .) 

De la Hidalga Luis. El equilibrio del poder en México. UNAM, 1986. 
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Delgado de Cantú, Gloria. Historia de México 2_ (Toca los modelos de desarrollo 
económico) Alhambra, MÉ!)(ico , 1992. 

Delgado de Cantú, Gloria . México, estructuras po/frica, económica y sociar. 
Alhambra , México, 1996. 

De Lomitz Larissa . Como sobreviven los marginados. Siglo XXI , 1990. 

Duverger Maurice. Los partidos pollticos. FCE, 1990. 

Enríquez Féli)( , Jaime. La chilenización de la economla mexicana. Planeta , 
Mé)(ico, 1995. 

Esteva Gustavo. La batalla en el campo rural. Siglo XXI , 1990. 

Ferrer Rodríguez Eulalio . De la lucha de ciases a la lucha de frases. De la 
propaganda a la publicidad. El Pais, Me)(ico, 1992. 

Garda Cantú Gastón, La polftica mexicana. UNAM, 1990. 

Garrido Genovés Vicente. La delincuencia juvenil. Alhambra , 1990. 

Girón Alicia . Cincuenta aflos de deuda externa. UNAM/IIJ , 1991 

Gómez A. Pablo. Democracia y crisis polftica en México. Eds. Cultura Popular, 
MÉ!)(ico, 1990. 

Gómez Leija Ma. Del Socorro y otra. Introducción a la Econom(a. Mc Graw Hill , 
1995. 

González Casanova Pablo. El Estado y los partidos pollticos de México. Era , 
Mé)(ico, 1990. 

González Casanova Pablo . México ante la crisis. Siglo XXI , 1989 Y post. 

González Casanova Pablo. México hoy. (Se tocan modelos económicos del 
pais) Siglo XXI , 1989 Y posteriores. 

Green Maria del Rosario. La econorn{a. ANUlES, México , 1986. 

externa de México 1973~1987. 

abundancia a la escasez de créditos. Nueva Imagen, Mé)(ico , 1990. 
La deuda ----~---~---~+.-+-+-----• • • _+- •• De la 

Guevara González ISIS. Polftica educativa y reproducción de la fuerza de trabajo 
en México-197()"1988~. 
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Guerrero Rosas Eric. Devaluación. ¿El shock de194? Panorama, México, 1994. 

Gutiérrez Aragón, Raquel. Gura al estudio de los problemas sociales. 
económicos y polfticos de México. Porrua , 1994. 

Heilbroner Robert y otros. Econom{a. Prentice Halle, México, 1992. 

Hernandez Assemat, J.E. Economfa-3 Publicaciones Cultural , México, 1992 O 
post. 

Kapferer Noel Jean. Rumores. Plaza & Janes, Barcelona , España , 1989 o post. 

Key Bryan VVilson. Seducción Subliminal. Diana , 1990. 

Knapp Mark L La comunicación no verbal. Paidos, México 1994. 

Leff Enrique y otros. Medio ambiente y desarrollo en México.2 UNAMfM. 
AlPorrúa , 1990. 

Marshall James. El aire en que vivimos. Diana , 1990. 

Mas Araujo, Manuel. La polftica. Porrúa , México, 1992. 

Méndez Morales José S. Problemas económicos de México. (Toca modelos de 
desarrollo económico) Mc Graw HiII, México, 1991 . 

Mendieta y Núñez Lucio. Los partidos pollticos. Porrúa , 1994. 

Montaner Pedro y Rafael Montayo. ¿Cómo nos comunicamos? Alhambra , 1993. 

Olmedo Carranza Bernardo. Crisis en el campo mexicano. UNAMIIIE, 1994. 

Ordoñez Cifuentes J. E. Derechos indfgenas en la actualidad. UNAMIIIJ, 1994. 

Ortíz Monasterio Fernando . La contaminación en la ciudad de México. Eds. 
Milenio, México , 1990. 

Padi lla Aragón, Enrique. Pobreza para muchos, riqueza para pocos. (pp. 86 '1 
ss.: las características del subdesarrollo económico , para complementar a Barre 
R,) El Dia , México , 1982 o posterior edición. 
Paz Sanchez Fernando. El campo y el desarrollo económico de México. 
(Modelos de desarrollo económico) Nuestro Tiempo, México , 1995. 

Puga Espinosa Cristina el, al.. México, la modernización contradictoria. 
Alhambra , México , 1995. 
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Rangel Hinojosa Mónica . Comunicación oral (libro 4). Trillas, 1995, 

Restrepo Iván . La contaminación atmosférica en la ciudad de México. sus 
causas y efectos en la salud. CNDH, México, 1993. 

Riding Alan. Vecinos distantes. Un retrato de los mexicanos_ Joaquín Mortiz, 
1985. 

Rivadeneira Prada Raúl. La opinión pública. Trillas, 1994. 

Rodas Carpizo A. R. Estructura socioeconómica de México. Limusa , México, 
1987. 

Rodríguez Araujo Octavio. La reforma polftica y los partídos en México. Siglo 
XXI , 1991 

ROdríguez Chaurnet Dinah y otros. Temas demográficos. UNAMlIIE, 1989 o 
posterior. 

Ruíz Ocampo Alejandro . El ser social. Quinto Sol, México, 1995. 

SáncheZ Azcona , Jorge. Lecturas de Sociologfa y Ciencia Polftica. UNAM, 1990 
o post. 

Schuarts Ramy y otros. Mitos geniales de la modemización. (Salinistas, 
aclaramos) Planeta, México, 1995. 

Sarmiento Sergio y olros. 1988-1996. Los seis aifos que conmovieron a México. 
Balance del sexenio. Revista Expansión, Nov. 23 de 1994, Vol. XXVI, No. 654. 

Stavenhagen Rodolfo y otros. Neo/atifundismo y explotación. Nuestro Tiempo, 
1990. 

Stern Claudio. La desigualdad social. Diana , 1990. 

Sunkel Osvaldo y Pedro Paz . El subdesarrollo latinoamericano y la teorla del 
desarrollo. Siglo XXI, 1988. 

Surtan B. David y otros. Fundamentos de Ecologla. Limusa, 1990. 

Taufic Camilo . Periodismo y lucha de dases. La información como forma del 
poderpolltico. Eds. Nueva Imagen, México , 1987. 

Tello Díaz Carlos. La rebelión de las calladas (chiapanecas, ae/aramos). Cal y 
Arena , 1995. 
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Turk Amos y otros_ Ec%gla. contaminación y medio ambiente. Eds_ 
Interamericana, México, 1990. 

Vázquez Yanes Carlos y otra. La destrucción de la naturaleza. SEPIFCE, 1993. 
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IV. INSTRUMENTOS DE MEDICiÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Número 1: 

CUESTIONARIO 

Grupo:~==========================~ ______ _ 
Materia : 
Nombre: 

Instrucciones: De las siguientes preguntas selecciona la opción correcta , en el 
caso de opción múltiple , y da una breve explicación o definición en el caso de 
preguntas abiertas. (Ejercicio Individual) 115 

1.- ¿Qué es la Ciencia? 
a) conjunto de ideas 
b) un método 
e) conjunto de conocimiento organ izado y sistematizado 
d) conjunto de suposiciones 

2.- ¿Que es la sociedad? 
R."" 

3.- Señale cuál es una característica de la sociedad. 
a) heterogeneidad 
b) homogeneidad 
e) relaciones estrechas 
d) valores comunes 

4.- ¿Qué es un rol social? 
R.'" 

ISS Nota; se presento un error en la numeración de las preguntas. despues de que se validó y corrigi6. 
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5.- Señala cuál es un grupo social primario 
a) escuela 
b) familia 
c) partido político 
d) iglesia 

6.- Característica de un sistema social. 
a) factores en común 
b) equilibrio 
e) estratificación 
d) ideas políticas 

7.- ¿Filosofía que tiene fe en la ciencia? 
a) materialismo histórico 
b) espiritismo 
e) positivismo 
d) sociedad de riesgo 

8.- Según Weber la Sociología tiene como objetivo: 
a) llegar a la verdad 
b) comprender ídeas 
e) comprender la acción social 
d) mejorar la sociedad 

9.- ¿Para Durkheim el suicidio es? 
a) un delito 
b) un pecado 
c) un trastorno psicológico 
d) un fenómeno social 

10.- ¿La Teoría del Estruclural-funeionalismo fue planteada por? 
a) Herbert Spencer/Augusto Comle 
b) Ferdinand To~nnieslGeorge Simmel 
e) A. Parellol R. Mareuse 
d) Talcoll ParsonsJ Robert K Merton 



Número 2: 

EJERCICIO DE CONCORDAR Y DISCORDAR 

Grupo: __ _ 

Materia: ____________ _ 

Nombre: _______________ _ 

INSTRUCCIONES: 
Lee con atención cada argumento y selecciona la opción que consideres 
correcta entre falso o verdadero. En la parte posterior de la hoja escribe el 
argumento al que llegaron por equipos. (Ejercicio en equipo de tres personas) 

1.- Según Spencer la Sociedad funciona 
Como un organismo vivo . 

2.- Para Simmella socialización es parte 
del proceso de integración a la sociedad 

3.- Según Marx la historia del hombre se divide 
en Modos de Producción 

4.- El paso de un Modo de producción a 
olro tiene lugar mediante una revolución 
Socio-económica 

5.- La Ciencia Política no implica el estudio 
Estado-Poder 

F v 
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Número 3: 
MAPA CONCEPTUAL 

Grupo: ___ ~ 

Materia : ____________ _ 

Nombre: _______________ _ 

Instrucciones: de la lista de conceptos que se te presenta , jerarquiza los y 
ordena los de acuerdo a su relación en el siguiente mapa: (Ejercicio Individual) 

Estructura Social 
Función 
Individuo 
Sistema Social 

Familia 
Grupo 
Rol 
Status 

D 

D 
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V. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE 
MEDICION DE LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Cuadro 1 
Participantes por Grupos y Género 

ENP, Plantel No. 5, UNA M 

Gru os T otil l Hombres 
622 
624 
51. 
617 

Total 

57 16 
38 14 
46 12 
31 15 

172 57 
32.0% 

INSTRUMENTO 1 
Cuestionario 

Cuadro 2 

Mu ' res 
41 
24 
34 ,. 

117 
68.0% 

Respuestas Asertivas de cada Participante sobre 
Conocimientos Previos, ENP, Plantel No. 5, UNA M 
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Cuadro 3 
Asignación de Calificac ión según Respuesta por Participante sobre 

Conocimientos Previos, ENP, Plantel No. 5, UNA M 

Gru os 
Calificación 622 624 619 617 Total 

No. % 
10 O O O O O 00 
9 3 3 O O 6 3.5 
8 9 6 1 4 26 15.1 
1 8 9 9 5 31 18.0 
6 22 12 14 12 61 35.5 
5 10 6 11 4 31 18.0 
4 3 2 3 5 13 1.6 , 1 O 1 1 , 1.1 
2 O O O O O 0.0 
1 1 O 1 O 2 0.6 

Total 51 38 46 31 112 

INSTRUMENTO 2 
Ejercicio de Concordar y Discordar 

Cuadro 4 

Equipos de Trabajo por cada Grupo Participante 
ENP, Plantel No. 5, UNA M 
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Cuadro 5 

Respuestas Asertiva s de los Equipos de Trabajo por Grupo sobre el 
Ej ercicio de Concordar y Discordar, ENP, Plantel No. 5, UNA M 

16 12 11 10 49 87.5 7 

I I " de inlegraci6n a 17 11 12 8 48 85.7 8 

19 13 14 7 " 94.7 3 

19 9 11 9 48 85.7 8 

". " 17 13 13 10 " 94.7 3 

Cuad ro 6 

Asignación de Cali ficación según Respuesta por Equipo sobre el 
Ejercicio de Concordar y Discordar, ENP, Plantel No. 5, UNA M 

G," o, 
Calificac ió n* 8" 824 819 817 Total 

No. % 
10 12 6 7 4 29 51 .8 
8 6 7 5 6 24 42.9 
8 1 - 2 - 3 5.7 

To ta l 19 13 ,. 10 " • Debido a que en loG resultados obtenidos sOlo hubo:> callficac;or>es, se 
omiten los demas cal~icaciones ue arr ·aron O. 

12.5 

14.3 

5.4 

14.3 

5.4 
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INSTRUMENTO 3 
Ma pa Conceptual 

Cuadro 7 
Respuestas Aserti va s de cada Participante sobre 

Mapa Conceptual, ENP, Plantel No. 5, UNAM 

Cuadro 8 
Asignación de Ca lificación según Respuesta por Participante 

b M e t 1 ENP PI t I N 5 UNA M so re 'P' onceptua • n e o . , 
Gru os 

Calificación* 622 624 619 617 Total 
No. % 

10 1 O 2 O 3 17 
9 1 O O O 1 O .• , O O O 2 2 1.2 
7 O O O O O 0.0 
6 O O O 1 1 O .• 
5 • 4 1 1 12 7.0 
4 • 2 2 2 12 7.0 
3 17 l. 13 7 53 30.8 
2 O O O O O 0.0 
1 23 13 26 17 79 46.9 
O 3 3 2 1 9 5.2 

TOTAL 57 38 46 31 m 100 
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