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1.1 Interés por el tema. 

La práctica didáctica en las escuelas de enseftanza 
media superior se ha caracterizado por ser una práctica 
en donde el profesor se enfrenta a situaciones educati
vas que debe formalizar y sistematizar. Pocas veces, el 
profesor tiene la oportunidad de ser asesorado en la ela 
boraci6n de los programas, unidades de trabajo, cartas -
descriptivas, sistemas de evaluación para sus cursos; y 

menos a6n, en el trabajo desarrollado en clase, frente a 

sus alumnos. 

Así vemos que los programas de las diferentes mate
rias impartidas en preparatorias, vocacionales, CCHs y -

Colegios de Bachilleres no son las resultantes del trab~ 

jo de analizar el contenido a transmitir, de relacionar 
dicho contenido con las características de los alumnos,
<le comprender las maneras como surgen y se constituyen -
dichos conocimientos, de planificar las interacciones, -
las actividades adecuadas que factibilicen junto con los 
recursos la apropiaci6n del contenido por parte del edu
cando. 

No es raro ver que los programas de las asignaturas 
aparecen como simples enlistados de temas (unidades) or
ganizados en cuanto secuencia, profundidad y amplitud di_ 
rígidos hacia el logro de determinados objetivos, faltáQ 

doles la especificaci6n de la metodología con la que el 
contenido va a trabajarse. 

Mi experiencia en el Colegio de Ciencias y Humanid~ 

des, Plantel Sur (1979) me hizo constatar que los cambios 

'' .·., 
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o reformas de los Programas sugeridos por los profesores 
so basan en los conocimientos que tienen sobre lu mate-
ria, en las experiencias, en 13 cotidianeidad e intui- -
ci6n, no en un fundamento tc6rico-meto<lol6gico que les -
permita descubrir, criticar y analizar entre otras cosas 
"la conccpci6n de ciencia que están manejando, la concep_ 
ci6n soportada por un determinado apego a una teoria del 
conocimiento y en una conceptualizaci6n de lu realidad a 
partir de las cuales se plantean las relaciones del suj~ 

to con el objeto de conocimiento y de la teoría con la -
pr,ctica particulares'' (1); bases que fundamentan la ut! 
lizaci6n de una metodología particular de la cnseftanza.
Mi interés ante ésta situación general se concreta en el 
an6lisis de uno de los programas que se dan en la ense-
ñanza media superior de nuestro país, ya que ésto pi..:rmi
tirá descubrjr las particularidades que lo definen y las 

posibilidades de transformarlo. De ning6n modo pretendo 
dar un modelo de análisis de estos programas, ya que cada 
uno de ellos tiene en lo específico una determinaci6n 

institucional, una política acad&mica, una situación aca 
démica-laboral, una vinculaci6n escuela-sociedad que lo 
delimitan. En todo caso, los lineamientos que yo sigo en 
mi trab~jo, podrían ser retomados y analizados en contr~ 
posici6n a las situaciones reales en las que pretendan -
ser utilizados. 

Mi idea de realizar el análisis del Programa se re
vierte posteriormente en la elaboraci6n de una propuesta 

de formaci6n para el equipo docente, propuesta que no 
pretende ser 6nica, pero sí, en la medida de las posibi
lidades la más coherente con las situaciones descritas. 

(1) REMEDI, EDUARDO."El Problema de la relaci6n te6rica
práctica en el 2roceso enseñanza-aprendizaj~"· p. 7 

···-~ 
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Por 61timo, cabe mencionar que el análisis del Pro
grama en gran medida retoma los elementos trabajados por 
~1 equipo de compafieras del cual form6 parte en el Ólti
mo afio de carrera. Es por ello que los datos recolecta-
dos pertenecen a la 6poca de 1979. Sin embargo considero 
importante retomar dicho documento para confrontarlo con 
la experiencia adquirida en mi práctica profesional de -
casi 4 afios en el ámbito de la Formaci6n Docente. 

1.2 Delimitaci6n del Objeto de Estudio. 

Ante la gran diversidad de tendencias que confluyen 
tanto en los an5lisis de programas como en las propues-
tas de formaci6n docente como son: aqu6llas más t6cnicas 
que te6ricas; las que ponderan lo te6rico sobre los pro
blemas de conocimiento; las que enfatizan las necesida-
des específicas del desarrollo institucional; las de as

piraciones democratizantes en algunos sectores;. eficien

tistas en otros; moderniznntes, cte. (2) 

Mi propuesta es delimitar el tema del presente tra
bajo dentro de una propuesta pedag6gica que considera de 
manera inseparable el problema del conocimiento, el pro
blema de la práctica, y el problema del aprendizaje den
tro de los marcos específicos de las resultantes do las 
relaciones entre .insti tuci6n y· sistema social, de las r~ 
laciones entre líneas políticas y el trabajo académico,
entre cultura, ideología y práctica técnica. 

(2) FURLAN, ALFREDO. "Teoría y actividad universitaria"· 
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Situaci6n que conlleva no solamente a considerar 
las características metodo16gicas de la Plan~aci6n, Rea
lizaci6n y Evaluaci6n del Programa para plantear nuevas 
formas del trabajo docente que permitan un mejor desarr~ 
llo del proceso Ehsefianza-Aprcndizaje, slno también y de 
manera igualmente in~ortantc el análisis del surgimiento 
y contexto institucional, el estudio de la situaci6n aca 
démica y laboral de la planta docente, así como el estu
dio epistemol6gico del contenido trabajado por maestros 

y alumnos. 

1.3 Metodología. 

El trabajo parte del análisis del Programa de Biol~ 
gía III del CCH Plantel Sur, (1979) que considera como -

elemento central de análisis lo que ensefia y se aprende: 
el Contenido. En torno a él gira el análisis de los ele
mentos que participan en la ensefianza-aprendizaje de tal 
instituci6n educativa. 

Debido a lo anterior, considero necesario abordar -
la ubicaci6n institucional en donde se trabaja dicho Pro 
grama para contextualizarlo dentro de los fines y políti 
cas del Colegio y retomando ésto delimitar la vincula- -
ci6n dada entre los objetivos del programa y los objeti
vos del área y del Plan de Estudios. 

Dentro de dicho marco referencial estudio las carac 
terísticas del conocimiento Bio16gico de manera general, 

con el fin de comprender las estructuras lógicas del ob
jeto de conocimiento que los sujetos, maestros y alumnos 
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pretenden abordar. Objeto que el docent~ refiere en la -
Planeaci6n, Realizaci6n y Evaluaci6n de la situaci6n edu 

cativa sistematizadora de actividades, interacciones y -

recursos que apoyan dicha aprehensi6n. 

Poster~ormente y en relaci6n con lo anterior, pre-
tendo visualizar las alternativas de formaci6n docente -
consecuentes con la pr6ctica desarrollada por el grupo -
de profesores, que siendo responsables del P-E-A, están 
igualmente signados por las políticas institucionales. 



.6 

2.1 Análisis de la Instituci6n. 

El Colegio de Ciencias y Humanidade~ es una de las 
instituciones de la Universidad Nacional Aut6noma de Mé
xico a nivel bachillerato paralela a las preparatorias -
ya existentes. Su creaci6n fue aprobada por el Consejo -
Universitario el 26 de enero de 1971. Actualmente exis-
ten cinco planteles: Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, -

Vallejo y Sur. 

La creaci6n del Colegio podemos referirla, en una -
primera aproximaci6n, al proceso de cambio de las insti· 
tuciones escolares, impulsado por los responsables de la 
política educativa nacional durante el período 1970-76.
Proceso respecto al cual seftalarcmos dos cuestiones: por 
una parte, remite al proyecto general irradiado desde 
los 6rganos centrales del Estado, de realizar una serie 
de modificaciones tendientes a "adecuar" la contribuci6n 

de la escuela a las necesidades de "la sociedad", defin.!_ 
das por los grupos políticos dominantes (de arriba hacia 
abajo); por otra, aloja conflictos específicos en los e! 
pacios institucionales concretos, cuyo desenvolvimiento 
da lugar a cambios institucionales no homog6neos. 

Corno parte de un proceso de transformaci6n pol'Íti-
co-institucional la fundaci6n del Colegio admite ~nton
ces diversas interpretaciones, de las que mencionaremos
las siguientes: 

1) El representado por las autoridades universitarias -
que manifestaban que el COI resuelve por lo menos 
tres problemas: 
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a) "Unir a distintas facultades y escuelas que ori· 
ginalmente estuvieron separadas. 

b) Vincular la Escuela Nacional Preparatoria a las 
facultades y escuelas superiores así como a los 
institutos de investigaci6n. 

c) Crear un 6rgano permanente de innovaci6n de la -
Universidad, capaz de realizar funciones distin
tas sin tener que cambiar toda la estructura uri! 
versitaria, adaptando el sistema ri los cambios y 

requerimientos de la propia Universidad y del 
país" (3). 

Este mismo sector universitario marcaba como innova 
ciones introducidas en el CCH: 

- "el desplazo del sistema monodisciplinario por el 
interdisciplinario, 

- la articulaci6n orgánica del Colegio con los cin
co niveles de licenciatura, maestría y doctorado, 

- la aplicaci6n de los conocimientos básicos a los 
experimentos pr~cticos y la manipulaci6n de los -
datos obtenidos en la realidad para elaborar con 
ella las síntesis relativas, 

(3) An6n. "Se cre6 el ~gio ge Cieru:.ias y Humanidades'.' 
pp; 22 
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- la instauraci6n de un conocimiento categorial y -

unitario que permita ul inJividuo como sujeto de 

la cultura, aprender a dominarla, a revisarla y a 

corregír sus adquisiciones, es decir: EJ~!en<ler_~ 

~_E!en<ler.' (4) 

2) Frente al punto de vista anterior, se encuentra el -

que es representado por los sectores <le intelectua-

lcs dis identcs. El los enuncian que "la creación del 

CCH constituyó una alternativa de transición y de 

transacción dentro de Jos grupos dominantes, ante la 

imposibilidad de transformar en lo mediato la estruc 

tura de la Universidad en su conjunto. (5) 

Marcaban que la reforma educativa de 1970-1974 en -

la UNAM, dentro de la cual se contextualiza al CCH emanó 

dentro del enfrentamiento entre dos tendencias: 

- Una tendencia corrcspolldiente a "los sectores do

minantes y m's significativos dentro del movimien 

to estudiantil que luchaban por encontrar formas 

de organizaci6n y <le participaci6n aut6noma, tan

to en lo ideol6gico como en lo org,nico, frente -

al Estado y las autoridades universitarias. Las -

guiaba el prop6sito de llevar a cabo una reforma 

(4) NUNCIO, ABRAHAM. "Educ_'!.E__~_LEQlí~!~<!.:_E.!_f~_!~g_i~ •· 
~~~.iencia_~..!_umanid~~E.~· p. 70 

(5) OCHOA, C!JAIJHTEMOC. "La reforma educativa en la UNAM -
(1970-741."P· 69 
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educativa que realmente respondiera a las necesi
dades de una política democrática y revoluciona-
ria. (6) 

- otra tendencia, la ele la rectoría "la tendencia -
hegem6nica que se identificaba con un proyecto de 
naturaleza reformista, aceptando un conjunto de -
innovaciones en el campo educativo, que frene a -
la educaci6n tradicional ... ". (7) 

Cuauht~moc Ochoa define a ésta Última corno una ten
dencia "tecnocrática, en apariencia apolítica y regulada 
sobre todo por la idea de eficacia. Posici6n representa
da por Manuel Madraza Garamendi". (B) 

El mismo autor, define al CCH como un proyecto que 
en lo ideol6gico representaba la tendencia dernocratizan
te de Pablo González Casanova, que en su desarrollo se -
vi6 mermado por la Coordinaci6n del tecn6crata Alfonso -
Berna! Sahagún, por el control de la Secretaría General, 
por el Departamento de Informaci6n y Relaciones Públicas. 

Posteriormente, la posici6n tecnocrática se acentúa 
más aún, al aparecer como rector Dr. Guillermo Sober6n,
quien concibe a la Universidad como una gran "empresa" -
capitalista que deberá apegarse al máximo grado de "ra-
cionalidad'' optimizando sus recursos y eliminando los 
elementos que se opongan o sean contrarios a dichos pro
p6si tos. 

(6) !bid. p. 71 

(7) Ibidern. p.72 

(8) Idem. 
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En la Gaceta de la lJNAM, con fecha 15 de junio de -

1973 podemos leer la siguiente cita: "nuestras nuevas 

unidades no deben significar la construcci6n de edifi- -

e íos, de aulas y de ncornodo al número de cstud i:mtcs que 

los requieren, tenemos previsto el ingreso de la primera 

generaci6n del CCll. Las nuevas unidades representan una 

gran oportunidad para introducir una ampliaci6n de la 

perspectiva educativa con nuAv~~ y más modernas posibil! 

dades, programas que lleven a la formaci6n de profesio-

nistas con una flexibilidad mayor, que puedan ajustarse 

al mercado de trabajo". 

Los dos puntos de vista acerca de la creaci6n del -

CCH, representan la distancia palpable entre lo que el -

Estado quiere hacer en la educaci6n (ler. análisis) y lo 

que realmente logra (Zo. an&lisis), evidenciado así, que 

"los procesos educativos están determinaclos no s6lo por 

la decisi6n política y la capacidad organizativa de los 

grupos dirigentes del aparato estatal, sino fundamental

mente por los márgenes que permiten la naturaleza y la -
dinámica misma del sistema escolar y por los condiciona

mientos impuestos por la estructura social". (9) 

(9) FUENTES MOLINAR, OLAC.'~nsefianza medi~ bá~ica en 
México. 1970-76". p. 91 
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2.1.1 Organigrama de la lnstituci6n. 

UBICACION DE LOS COLEGIOS Dfl CJf;NCI/\S Y HUMANIDADES 
-·----~-·-·--·---~---·------------

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

SECRETARIA GENERAL 

ACADEMICA 

SECRETARIA 

RECTO RIA 

UNIDAD ACADEMICA DE 
BACHILLERATO 

ORGANIGH~~~.Q~NEI~..!:'. ( 1 O) 

RECTORIA 

COORDINACION 

C •. C.H. 

SECRETARIA PARTICULAR 

SECRETARIA GENERAL 

ADMINISTRATIVA 

ABOGADO 

GENERAL 

SECRETARIA GENERAL 

C.C.H. 

UNIDAD ACADEMICA DE CI
CLO PROFESIONAL Y DE 
POSGRADO 

AZC. NAU. VALL. OTE. SUR. 

(10) AYALA, AGUSTINJ et al. Estructura y evoluci6n de -
la investigacion cientírICíi: p. 34 



.12 

Como podemos observsr el organigruma del Colegio CE 
rresponde a una orgunizaci6n vertical que tiene como pu!! 
to de partida a lo Rectoría con sus respectivas secreta
rías y departamentos; en ellos tentlr6n que vcrtirsc to-
dos los asuntos que la Coordinaci6n y la Secretaría Gen~ 

ral del CCH consideran pertinentes. Esto obstaculiza por 
Derecho un proceso democrático, de partlcipaci6n genera
lizada de todos los miembros del Colegio. 

2.1.2 Objetivos del C.C.H. 

a) Desarrollar la personalidad del alumno como in

dividuo y como miembro responsable de la socie
dad. 

b) Proporcionar educaci6n media superior a través 
del estudio y aplicaci6n de los m6todos funda-
mentales del conocimiento. El método de las 
ciencias experimentales y el de las ciencias s~ 
ciales y de dos lenguajes: el español y las ma
temátkas. 

c) Capacitar a los estudiantes para trabajar pro-

ductivamente por medio de las opciones técnicas. 
(11). 

(11) An6n. ¿Qué es el __ Coleg~o de Ciencias y Humanidades? 
p. 87. 



.13 

Descripción Esquemática del Plan de Estudios del Colegio (12} 
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(12) Documenta, op. cit. p. 10 Y 11. 11 
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2.1.3 Plan de Estudios. 

El plan de estudios del bachillerato del C.C.H., es 
tá constituido por 32 cursos semestrales y una lengua ex 
tranjera moderna. 

La organizaci6n del plan establece 20 materias bási 
cas, que se cursan durante los 4 primeros semestres y 22 

materias complementarias agrupadas en cinco opciones, de 
las cuales el estudiante elige, de acuerdo a su interés, 
únicamente seis, que cursará durante So. y 60. semestre. 

La estructura de los planes y programas de estudio 
tienden a dar una gran flexibilidad ya que permiten: 

a) La distribuci6n de materias en cuatro áreas aca 
démicas. 

b) La duraci6n de cada materia en un semestre lec
tivo. 

c) La no seriaci6n de mate'l'ia~, es decir, las mat~ 
rias deben cursarse en los semestres en que es
tán ordenadas en el plan, pero no es indispens! 
ble acreditar una materia similar para poder 
cursar la siguiente. 

d) La elecci6n de materias de So. y 60. semestre -
de acuerdo al interés de cada estudiante. 

e) El ingreso a nivel licenciatura con pase regla

mentado a cualesquiera de las carreras que se -
imparten en la UNAM. Esto procederá independie~ 
temente de las materias que cada alumno haya 
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elegido, siempre y cuando se hayan acreditado -

los 32 créditos del plan de estudios y el idio-

ma. 

f) La posibilidad de obtener un entrenamiento de -
carácter técnico, de acuerdo al interés del es
tudiante, que permita que éste se integre al 
mundo del trabajo (opciones t6cnicas). 

La preparaci6n técnica se inicia a partir del -
tercer semestre teniendo una duraci6n de un se
mestre cada una; por lo tanto, el alumno podrá 
obtener un diploma dB técnico auxiliar aún an
tes de concluir el bachillerato. 

2.1.4 Sistema de Enseñanza-Aprendizaje. 

El C.C.H., busca desarrollar un sistema de Enseñan
za-Aprendizaje con carácter interdisciplinario, que fo

mente en el alumno una conciencia reflexiva, crítica, 
responsable y participante, formando así hombres con men 
talidad de desarrollo y cambio. 

El sistema utilizado en el Colegio hace ~nfasis en 

el aspecto formativo del alumno y no solamente en la sim 
ple transmisión del conocimiento. Se trata de guiar, ca
nalizar y orientar las inquietudes del estudiante, enea~ 
zando y fortaleciendo la libertad y la responsabilidad;
éste ser~ precisamente, el papel que desempeñe el maes
tro. 

El alumno por su parte, debe participar activamente 
tanto durante la clase como fuera de ella. En clase, rea 
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lizando los experimentos, interviniendo en las discusio-
nes y en la soluci6n de los problemas que se planteen; 
fuera de ella, recopilando la informaci6n documental, bi
bliográfica, <le entrevista directa, etc., realizando tra
bajos en equipo, etc. 

Esta participaci6n es vit&l para el alumno, ya que 
a través de ella podrá adquirir el hábito de aplicar los 
métodos y t~cnicas específicos a problemas concretos y 

con ello poder tener nuevos conocimientos. 

Los profesores, al igual que los alumnos, asumirán 
una actitud de aprendizaje, así mismo impulsarán la parti 
cipaci6n de todos. 

2.1.5 Organizaci6n interna del Plantel. 

Las referencias, datos, etc., se refieren siempre a 
las obtenidas durante el estudio de 1979. 

Toma de decisiones. Estas se llevan a cabo por las 
academias dividiéndose una materia por cada área, de las 
cuales 4 áreas son las fundamentales: 

- Experimentales 

- Matemáticas 

- Hist6rico Sociales 

- Talleres. 

Y aparte el Departamento de idiomas. 
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Areas dond.~ -participan los profesores que imparten 

materias afines. 

El total de profesores es de 440. En particular en 
la academia de Experimentales laboran 120 profesores. Los 
responsables de ella son 8 coordinadores, teniendo 4 a su 
cargo, 2 de los 4 turnos. 

Existen también 8 coordinadores generales, 4 por C! 
ca 2 turnos electos por todos los miembros de la asamblea. 

Las funciones y formas de elecci6n de responsables 
de materias y coordinadores están especificados en un re
glamento que la academia ha definido. Otro punto sobresa
liente en este reglamento es que se reconoce a la asam- -
blea general de profesores del Colegio como el 6rgano má
ximo de decisi6n al interior del plantel. 

Decisiones importantes respecto a cuestiones acad~micas. 

Estas decisiones se llevan como acuerdos de acade-
mia en el Colegio de Coordinaci6n Acad~mica, que está in
tegrado por los representantes de cada academia. La mayo
ría de las veces esta responsabilidad recae en los coordi 
nadores de carreras o áreas. 

Grupos políticos. 

Desde el año de 1971 hasta ahora se han manifestado 
varias corrientes políticas entre las que destacan el Par 

tido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que antes 

·~ .. 
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s~ nombraba Grupo Comunista Internacionalista, el Consejo 
Sindical del cual se desprendi6 por disidencia el Frente 
Sindical, el Partido Comunista Mexicano, Grupos indepen-
dientes no partidistas, entre los que sobresale el Frente 
Popular Revolucionario, que se manifiesta a nivel estu- -
diantil a través del Comité de Lucha y de los grupos pop~ 
lares. 

Todos estos grupos tienen una incidencia fundamen-
tal en los aspectos laborales, dándose una lucha a través 
de las asambleas seccionales. 

Presupuesto. 

Cada área cuenta con una partida presupuesta! que se 
distribuye de acuerdo al análisis hecho en asamblea de 
academia. 

2.1.6 Características Generales del Cuerpo Docente. 

Existe. una relativa juventud en el profesorado de -
los C_CHs. 

(1979). 

(13) 

l. 7% 20 24 años 
21. 2% 24 a 29 años 
46.8% 30 a 34 afios 
20.4% 35 a 39 afios 
9.9% 40 a X afias (13) 

'~olegio de Ciencias y Humanidades. Logros, prahle-
mas y demandas del personal académico''. p. 14 
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Situaci6n laboral. 

Porcentaje de nombramientos por horas en (1979). 

X 
20 

Hasta 
20 

29 

30 6 más 

115 profesores 
181 profesores 
110 profesores 

59.04% 
54.71% 
25,25% 

100.00% (14) 

Con la aclaraci6n de que a un profesor de ciencias · 
experimentales (área en la que se imparte el Prograna an~ 
lizado) con 5 horas le corresponden 30 alumnos, con 30 h~ 
ras le corresponden 180 alumnos máximo. El máximo de ho-
ras por el que se contrata a un profesor es de 30, pudieg 
do éste tener hasta 6 grupos. 

Nivel Académico. 

El 74% de los profesores proceden de instituciones 
de la UNAM. 

La superaci6n académica, consistente en diversos 
cursos de didáctica dictados por el Centro de Investiga-
ci6n y Servicios Educativos, a veces tomados por grupos -
docentes, otras veces tomados individualmente. Los cursos 
organizados por las propias instituciones como los denom! 
nados Cursos de Ambientaci6n, los ~ursos para las difere~ 
tes áreas sobre sus contenidos y metodologías específicas, 
etc. No han servido mas que relativamente a la Formaci6n
Docente debido a que sus propuestas didácticas son muy 

(14) Idem. 
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generales, incongruentes con las necesidades particulares 

del conjunto docente; o bien, son muy específicas en cua~ 

to.a técnicas y recursos didácticos para el trabajo docen 
te, rigidizando su propia concepción. 

Cabe mencionar que esta informaci6n fue obtenida a 
través del Coordinador del Arca del período 1978 a 79. 

Las instancias de discusi6n y organizaci6n académi
ca se sintetizan en dos 6rganos que se oponen: 

- "las academias 

los consejos 

que eligen los consejos académicos 
pero no son reconocidas legalmente -
aunque aglutinan a los profesores. 

que tienen reconocimiento legal y 

reúnen a las academias de una misma 
área pero están desvinculadas relati 
vamente de éstas". (15) 

Esto dificulta la profesionalizaci6n de la ensefian
za y la posibilidad de generar un proyecto de docencia-in 
vestigaci6n. 

En síntesis, la presentaci~n ~ue se ha hecho de: la 
creaci6n del CCH, las características institucionales, 

(15) !bid.' p. 20 
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los componentes del Plan de Estddios y condiciones gener! 
les y organizaci6n de los docentes permite tenei un marco 

referencial mínimo para comprender las situaciones socia
les, institucionales que determinan un tipo de trabajo en 
el Programa que se pretende analizar. 

Sin embargo, lo anterior es insuficiente para anali 
zar el Programa de Biología III, se hace necesario abor
dar las problemáticas referidas al contenido que refiere 
dicho programa, es decir, al contenido biol6gico desde 
una amplia perspectiva que abarque las formas en que di
cho conocimiento se da en la humanidad, en un plano genn
ral y en el individuo en un plano particular; así como 

sus características epistemol6gicas. Dicho intento se fun 
<lamenta en la idea de relacionar: 

Contenido científico - Aprendizaje para considerar 

la metodología de ensefianza que apoya dicha vinculaci6n. 

2.2 Análisis del conocimiento biol~gico. 

2.2.1 Filogénesis del conocimiento biol6gico. 

Al realizar el estudio de c6mo surgi~ el conocimien 

to biol6gico se observa que a través de la historia de la 
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humanidad se han dado tres grandes corrientes filos6ficas 
que presuponen el surgimiento de las ciencias desde dife
rentes puntos de vista; El idealismo, el materialismo me
tafísico y el materialismo dialéctico. 

' 
El Idealismo es la concepci6n del mundo que concibe 

la ciencia como idea increada eterna, inmutable. El cono
cimiento existe en el estado puro. Es la manifestaci6n de 
la conciencia abstracta, que de un tiempo a otro encuen
tra la experiencia hist6rica de la humanidad. Dicha con
cepci6n es unilateral s61o considera un aspecto del cono
cimiento, el te6rico, escapándosele el pr,ctico. El suje
to, aislado de sus condiciones de existencia y de ejerci
cio realiza la actividad intelectual por la que se le de

vela la realidad. 

El Materialismo metafísico o Empirismo reconoce a -
la experiencia como el punto de partida del conocimiento 
científico. A 6ste se llega a través de la reflexi6n so
bre el mundo real y material que existe fuera de los hom
bres y cuya existencia es independiente de la conciencia 
o voluntad humana. Toma como elemento primordial a la 
pr~ctica en donde las sensaciones provocadas por el mundo 
exterior son percibidas por nosotros. 

El materialismo dialéctico sostiene que el conoci-
miento científico de la realidad, sea ~ual sea su objeto, 
tiene su origen no en un espíritu puro y descarnado, sino 
en la pr,ctica hist6rica de la humanidad. Para él, en el 
trabajo científico se vinculan indisociablemente la teo
ría y la práctica, transformadoras, se analizan hist6rica 
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y críticamente los componentes de lo real explicando las
contradicciones internas que la complejizan. (16) 

El estudio de la manera como se origina el conoci

miento bio16gico en la humanidad va a ser abordado en es
te trabajo desde el punto de vista del Materialismo Dia-
léctico porque es ésta corriente filos6fica la que da ma
yor cuenta de la realidad al explicarnos las causas y la 
complejidad que rodea al conocimiento bio16gico. Siempre 
ha combatido y combate todas las formas de teología y fi
nalismo, viendo en el proceso de desarrollo progresivo un 
proceso hist6rico natural, determinado y explicado 6nica
mente por las leyes del mundo objetivo. En otras palabras, 
el desarrollo de las ciencias, en éste caso la Biología -

está condicionado por la producción. 

Se podría decir que el conocimiento biol6gico se 

inicia en la humanidad a partir de la relaci6n de la com~ 
nidad primitiva con la naturaleza bio16gica. Dicha rela-
ci6n induce una necesidad en la comunidad de identificar 
y seleccionar fundamentalmente aquellos animales y plan-
tas necesarios en su alimentaci6n y nocivos o competiti
vos con los hombres, desarrollándose en conse~uencia bási 
camente un c0nocimiento empírico y no sistemático de los 
seres vivos que era transmitido de generaci6n en genera-
ci6n. 

Posteriormente, el hombre desarrolla capacidades y 

posibilidades de dominio y transformaci6n de la naturaleza 

(16) Para ampliar estas tres corrientes filos6ficas véa
se Marx, Labastida, Kosik, Shaff. 
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con base en los estadios precedentes observándose que el 
nivel de una sociedad se aprecia por el dominio que ha lo 

grado sobre la naturaleza. 

Es posible indicar que el hombre va alcanzando nive 
les más altos de conocimiento biol6gico por la selecci6n 
sistemática de frutos, animales y plantas que le son Úti
les y necesarios en diversos aspectos como podrían ser el 
alimenticio, el curativo, el de vestimenta, el de protec
ci6n contra organismos y plantas, etc. 

Y así, se llega a un estadío en donde el hombre lo
gra la domesticaci6n de animales y plantas, lo cual con-
tribuye a la generaci6n de un excedente de producci6n y -

de formaci6n üe clases y estratos sociales que permite 
tiempo libre de raciocinio y pensamiento sobre lo biol6g! 
co, lo ideol6gico y lo económico, subrayándose el pensa-

miento sobre técnicas de explotaci?n de los productos na
turales. 

No obstante lo anterior, es hasta la época clásica 
donde es posible encontrar escritos sobre la biología re~ 
!izados por Arist6teles (384-322) A.C. "descollando nota
blemente como naturalista ... y como evolucionista de su -

tiempo, se di6 cuenta cabal de que las diferentes espe- -
cies podían ser dispuestas en una serie cuya graduaci6n -
era fácil de observar: escalaf6n de la patura". 

Por lo anterior se podría sefialar que Arist6teles -

es el fundador de la Biología. Sin embargo también propi
ci6 que durante 200 afias los naturalistas se dedicaran a 
recolectar, examinar y ordenar los hechos para despu~s in 
terpretarlos. 
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Después de la Edad Media vemos que hay un sutgimie~ 
to de las ciencias, ésto se explica en primer lugar por -
el desarrollo de la industria desde las cruzadas. Dándose 
nuevos avances en la mecánica, en la física, en la quími
ca "hechos que no s6lo suministran un material sino que -
además aportaban por sí mismos procedimientos de experi-
mentaci6n muy distintos a los empleados hasta entonces y 
haciendo posible la construcci6n de nuevos instrumentos.
Por lo que podría afirmarse que es ahora cuando comienza 
la ciencia experimental verdaderamente sistemática. (17) 

Y no fue, sino hasta el Renacimiento donde "estimu
lados los hombres por las maravillas y las prefiguradas -
riquezas del Nuevo Mundo cuando se produjo una revoluci6n 
en la anatomía y la fisiología y con el microscopio se 
descubri6 el nuevo mundo de lo diminuto. Sin embargo, las 
ciencias biol6gicas todavía se estudiaban al azar y de ma 
nera dispersa. 

Posteriormente surge con el impulso de la burguesía 
naciente, Linneo (1707-1778), estableciendo una clasific! 
ci6n, lo que permite distinguir y relacionar las caracte
rísticas de las especies. 

Estas aportaciones estimulan trabajos posteriores -
como los de Lamarck (1774-1829) quien intent6 establecer 
una teoría: "las especies actuales se han derivado de las 
especies existentes en otras épocas anteriores debido a -
su tendencia a adaptarse estrechamente a su medio". 

(17) ENGELS, FEDERICO. DialtSctica de la naturaleza. p. 155 

'·,·-
::~ . , . .' 
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Pero es hasta Carlos Darwin quien al lanzar su teo
ría sobre la evoluci6n de las especies, marca el inicio -
de la verdadera constituci6n de la ciencia llamada Biolo
gía. 

"La moderna ciencia de la naturaleza data de aqué-
lla formidable época en que el Feudalismo se viene a tie
rra bajo los embates de la burguesía". (18) 

Son tres los descubrimientos que tienen una impor-
tancia decisiva para la concepci6n de la naturaleza: 

1) la prueba de la transformaci6n de la energía (en la -
física). 

2) la célula orgánica (anatomía, fisiología y embiolo- -
gía). 

3) y en particular para la ciencia de la Biología, "la -
teoría ~e la evoluci6n con Darwin en la que se demue! 
tra en líneas generales la serie evolutiva de los or
ganismos ... hasta llegar al hombre. Con ello no s6lo 
se hace posible explicar los productos orgánicos de -
la naturaleza con que nos encontramos sino que se 
sienta también la base para la prehistoria del espíri 
tu humano". (19) 

(18) Ibid. p. 156 

(19) Ibidem., p. 167. 
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Esta teoría produce un choque tan fuerte con el po
der de la clase dominante, que ha sido combatida por to

. dos los medios, incluso hasta nuestros días. 

"El origen de las especies <le Darwin había asentado 
un golpe decisivo al fijismo e incluso a las ideas crea
cionistas. Por ello, era indispensable para la Iglesia l~ 
grar que la metafísica fuera introduci~ndose de nuevo en 
la Biología, y para conseguirlo ha empleado todo su po-
der11. (20) 

Sin embargo, la teoría de la evoluci6n de Darwin 
que manifestaba el principio de que las formas superiores 
provienen de las formas inferiores y que dependía así la 
idea de la unidad del origen de todo el mundo orgánico, -
fue ganando terreno en la "contienda" entre la raz6n hu

mana y la naturaleza. "El mundo orgánico dej6 de verse c~ 
mo conjunto mecánico de innumerables organismos para con
cebirse como una unidad dial~ctica compleja, que existe -
en proceso de mutaci6n y evoluci6n contínuos". (21) 

Posteriormente, los fundadores de la biología mole
.cular hubieran de superar los prejuicios creados durante 
siglos, como la idea de que la materia es una substancia 
inerte e incapaz de desarrollarse. "En 1915 Lenin subray~ 
ba que el desarrollo de la biología había chocado como 

(20) 

(21) 

BOITEAU, PIERRE. Evoluci6n de las concepciones bio-
16gicas. p. 7 
ARCHZIL,. I. Y FROLOV, I. La indagaci6n cieritífi~ 
l• lucha filos6fica en biología. p. 103 
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tbtttta ,Uha batteta¡ tort ta concepci6n metafísica de la 
materia". (22) 
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"La biología molecular super6 la concepci6n metafí
sica de la materia -en la que se basaban tanto el mecanis 
mo como el vitalismo- asimilando un nuevo principio meto
dol6gico, según el cual el nivel de organizaci6n cualita
tivamente nuevo no surge porque se agreguen ciertos fact~ 
res inmateriales o elementos extrínsecos, sino sobre la -
base de los elementos ya existentes, conexionadas en una 
nueva integridad gracias a la aparici6n de un nuevo tipo 
de nexos contradictorios, de una nueva interacci6n mate
rial". (23) 

2.2.2 Psicogénesis del conocimiento biol6gico. 

Posteriormente a la revisi6n de la forma como se ha 

venido desarrollando el conocimiento biol6gico a nivel s~ 
cial, vemos necesario, siguiendo a Piaget, abordar dicho 
desarrollo a nivel individual. 

Piaget considera que el método hist6rico-crítico -
no constituye más que una parte de la epistemología gené
tica, debe verse complementada por un método psicogenéti
co que, aplicado al estudio del desarrollo de la inteli
gencia en el nifio, será el único capacitado para propor-
cionar esa "embriología intelectual" apta para completar -

(22) !bid. p. 109 

(23) Ibidem. p. 110 

··, .'. 
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"la anatomía comparada" de la razón a la que queda limita 
do el método histórico-crítico. (24) 

Averiguar c6mo se inserta en el individuo el conocí 
miento biológico nos remonta hacia el nacimiento de su -
inteligencia, a partir de la actividad asimiladora que e~ 
gendra primeramente los hábitos, mostrando cómo se reali
za ésta asimilación senso-motriz en estructuras cada vez 
más móviles y de aplicación siempre más extendida, desde 
el momento en que la vida mental se disocia de la vida or 
gánica. (25) 

"El estado inicial se encuentra determinado por el 
hecho de que el yo está confundido con el mundo externo y 

con los otros seres humanos; la visi6n del mundo está fa! 
sificada por las adherencias subjetivas y la visión del -
otro por la predominancia del punto de vista personal so
bre todos los demás ... la verdad empírica o formal ... es
tá obscurecida por el Ego". (26) 

Cuando el nifio descubre que los otros no piensan co 
rno él, trata de adaptarse a ellos y se inclina ante las -
exigencias del control y la verificación, que están impli 
cadas en la discusión o la controversia, y de esa forma -
llega a reemplazar la lógica egocéntrica por la 16gica 
verdadera creada por la vida social". (27) 

(24) PIAGET, JEAN. P~icologia: de la inteligdncia. p. 109 

(25) Idem. p. 22 

(26) BATTRO, ANTONIO M. ~n:sa:miento de_ Pia:get. p. 29 

(27) Ibid., p. 29 
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Existe, por tanto, una ·16giea egocéntrica y una _2!!

tologfa egocéntrica, cuyas consecuencias son paralelas: -
ambas falsean la perspectiva de las relaciones 16gicas y 
de las cosas, pues ambas parten de la suposición de que -
loE dem~s no entienden y están de acuerdo con nosotros 
desde el comienzo y que las cosas giran alrededor nuestro 
con el único prop6sito de servirnos y de asemejarse a no
sotros. (28) 

Estas evoluciones lógicas y ontol6gicas se traducen 
en el plano -e las relaciones entre el Sujeto y el conoci 
miento biol6gico en diferentes etapas: 

- la la. de ella, una etapa en donde la relaci6n 
S-0 se percibe como unidad indisoluble en donde -
el 1~ de los términos (el individuo) no se dife-
rencía del 2~ (la naturaleza). El Sujeto se en- -
cuentra confundido con su medio externo, físico -
biol6gico, social¡ imposibilitándose así una ver~ 

dad empírica o formal. Dicha etapa se prolonga 
hasta la edad de 2 6 3 afios. 

- en la Za. etapa, cuando aparecen los primeros· 
"por qué" que simbolizan la primera conciencia 
del individuo en torno a sus diferencias con el -
mundo exterior, de los fen6menos biol6gicos que -
se le manifiestan. Es aquí cuando el nifio desea -
saber las causas y las consecuencias de un hecho 

espec~fico observado por él; reemplazando su l~g! 
ca egocéntrica por la 16gica creada por su medio 

(28) Ibídem., p. 29 
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social que va determinando con sus explicaciones 
de los fen6menos biol6gicos verdades normativas y 
<le experiencia en cuya 16gica interna se viabili

za o no una apropiaci6n más cercana de lo que es 
la naturaleza. Así, los adultos con sus posicio-
nes de clase, sus creencias religiosas, su ideol~ 
gía, sus costumbres, su cultura, su nivel académ.!_ 
co le explican al niño lo que sucede en su entor
no, en la naturaleza, propiciando o no el antrap~ 
centrismo, en donde el ser humano es visto como -
el elemento central sobre y por el cual existen,
giran, evolucionan, se desarrollan los demás se-
res vivos. 

"Con la aparici6n del lenguaje el niño se ve en-
frentado no s6lo al universo físico, sino a dos -
mundos nuevos: el mundo social y el mundo de las 
representaciones interiores". (29). Con el inter
cambio y comunicaci6n social, según Piaget apare
cen entre otras, la imposici6n de un "yo ideal" -
en donde, con la obediencia se desarrolla toda 
una sumisi6n inconsciente, intelectual, y afecti
va, debida a la presi6n ejercida por el adulto. 

- Una 3a. etapa, período que comienza hacia los on
ce-doce años que se caracteriza por las operacio
nes proposicionales por el "pensamiento formal d~ 
finido como hipotético deductivo. En dicha etapa 
el adolescente es capaz de deducir las conclusio

nes que hay que sacar de puras hip~tesis, y no s~ 

lo de una observaci6n real, es decir, las conclu
siones son válidas aún independientemente de su -

(29) PIAGET, JEAN. Seis estudios de Psicología. p. 31 
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verdad de hecho, y es por ello por lo que esa fo! 

ma de pensamiento representa una difjcultad y un 
trabajo mental mucho más grande que el pensamien
to concreto". ( 30) 

Para Piaget existe un egocentrismo intelectual en 
la adolescencia comparado al del lactante, al de 
la la. infancia, fundamentado en la idea de que -
"todo nuevo poder de la vida mental empieza por -
incorporar el mundo en una asimilaci6n egocéntri
ca, sin encontrar hasta más tarde el equilibrio -
al componerse con una acomodaci6n real". (31) 

"El yo del adolescente es lo bastante fuerte como -

para reconstruir el universo y lo bastante grande para i~ 
corporarlo" (32). En éste sentido, el adolescente duran
te sus estudios de educaci6n media es fácilmente introdu
cido en situaciones fantásticas, omnipotentes, que alime~ 
tan su ega. Si el maestro lo informa sobre procesos y fe
n6menos biol6gicos él va a ser capaz de trabajar para me
jorar las condiciones de "vida'' de cualquier organismo, -
va a aceptar su involucraci6n en actividades que le perm! 
tan una participaci6n en las problemáticas, en el futuro 
de las situaciones reales. Dicho egocentrismo alcanza po
co a poco un equilibrio en la reconciliaci6n entre el pe~ 
samiento formal y la realidad: "el equilibrio se alcanza 
cuando la reflexi6n comprende que la funci6n que le co- -
rresponde no es la de contradecir, sino la de anticiparse 

e ~nterpretar la experiencia" (33). No contradecir en el 

(30) Idern., p. 97 

(31) Ibidern., p. 98 

(32) lbidem., p. 99 
(33) lbidem., p. 99 
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sentido de no apoyar las ideas omniponentes, sobre la re! 

lidad, sobre la naturaleza regida por leyes que son acce

sibles e inaccesibles al marco referencial de una estruc
tura cognoscitiva individual. No contradecir en el senti
do de creer poseer un papel esencial en la salvaci6n de -

la humanidad alimentando la posibilidad de determinar in
dividualmente los procesos y fen6menos sociales y biol6g! 

cos. 

2.2.3 Características epistemol6gicas. 

Lo que se presenta a continuaci6n corresponde a un 

somero estudio de las problemáticas epistemo16gicas a las 

cuales se ha venido enfrentando la Biología, resaltando -
las referidas a la teoría evolucionista. Para dicho estu

dio se han revisado diferentes textos de Piaget, debido a 
la accesibilidad de sus trabajos, a la poslbilidad de re
tomar los planteamientos de bi6logos interesados en las -

cuestiones epistemol6gicas; sin embargo, acepto de antem! 
no la restringida panorámica en torno a una temática tan 

amplia. 

La historia de la Biolog~a, seg~n el capítulo ante

rior referido a la Filog~nesis del conocimiento biol6gico, 

estuvo dominada en un principio, por dos posiciones anta

g~nicas: 

- el mecanicismo, en donde la realidad biol~gica es expl! 
cada por las propiedades y leyes de la materia sin in-

tervenci~n de lo metaf~sico. Pre~upone el apoyo directo 

de disciplinas ~ut~nomas y de m•yor jerarquía: la físi
ca y la química. Dicha posici6n se manifiesta poco des-
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de qúe éi; un tJroducto histórico, el resultado de la acti
~ld~~-~~ ·¡~dh"~na s~rie d¿ genciradione; que han desarro-

llado su industria y su intercambio y han modificado su -

organ~aci6n social para la satisfacci6n de sus necesida

des". (34) 

Así, los métodos de clasificaci6n y de causalidad -

por separado, se hacen cada vez ·menos apropiados para dar 

una definición adecuada al contenido de la discusi6n bio

lógica. "Habría que liberarse de toda descripci6n del mu~ 
do que no considerase los nexos existentes en la historia 

y que prefiera concebirla en términos de ideología". (35) 

Sin embargo, a pesar de que los conoclmiontos cien

tíficos son productos hist6ricos, los planteamientos ide~ 

listas y mecanicistas siguen prevalenciendo en el estudio 

de lo viviente; en el caso de la Evoluci6n ele las espe-
cies encontramos las diferentes teorías que según Guy Ce

llerier podrían e~listarse de la siguiente manera: 

"el creacionismo fijis ta, según el cual la adaptación -

al medio de las especies que son invariantes desde siem 
pre, proviene de ana creaci6n original (idealismo). 

lamarckismo, en el que las variaciones adaptativas vie

nen directamente provocadas por las incitaciones del me 
dfo (empirismo). 

(34) 

(35) 

Labastida, Jaime.· Producéi6n; ·ciencia y Sociedad: -
de Descartes a Marx. p. 7 

Broccoli, Angelo. IdeológÍa y Educaci6n. p. 157 

1 
~ 
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- preformistas, para quienes el organismo preadaptado al 
conjunto de su medio actualizá en el momento oportuno -
sus estructuras virtuales (apriorismo). 

mutacionistas saltacionistas, en el que las variaciones 
adaptativas, end6genas y arbitrarias con respecto al m~ 
dio forman 6rganos nuevos y enteramente funcionales cu
yos portadores, se imponen al medio o bien se ven elimi 
nades por la selecci6n (convencionalismo). 

- teorías de la emergencia, que explican las novedades que 
surgen entre las jerarquías de lo~ seres mediante estruc 

turas de conjunto nuevas irreductibles a los elementos 

del nivel anterior. De dichos elementos emerge una tota 
lidad nueva (fenomenología). 

- interaccionismo de Piaget que trata de introducir en 
biología entre el lamarckismo y el neodarwinismo moder
no al que reprocha de oscilar entre el mutacionismo y -
el preformismo 11

• (3 6) 

En dichas posiciones se puede observar además de 
una determinada relaci6n organismo vivo-medio ambiente 
una vinculaci6n epistemol6gica sujeto-objeto biol6gico. 

"A las interpretaciones transcausales corresponde-
rán entonces las epistemologías trascendentalistas o anti 
rreduccionistas mientras a las interpretaciones causales 
corresponderán las epistemologías reduccionistas o cons-
tructivistas. Al lamar~kismo y a la teoría asociacionista 

(36) CELLERIER, GUY. El ·pensarriiento de Pi aget. p. 2 6 y 2 7 
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de la inteligencia corresponde, naturalmente, el empiris

mo epistemol~gico, y al interaccionismo corresponde una -
epistemología dialéctica o constructivista". (3 7) 

Piaget justifica la teoría de la evoluci6n a través 
del manejo de un mínimo de posiciones bajo la idea de que 
~stas siempre amenazan con la deformaci6n, arguyendo que 
"los conocimientos van aparejados con modos de estructur~ 
ci6n visibles múltiples e incesantemente renovados, y de 
que su análisis s6lo puede ser provechoso después de su -
creaci6n y en la medida de lo posible desde su interior". 

(~8) 

Seg~n Piaget, se abre una tercer opci6n en el abor
daje del problema de la evoluci6n dejando de lado las in

terpretaciones antirreducciones y reduccionistas, dicha -
opci6n se define como "la corriente de lo que podríamos -
denominar biología positiva (no decimos positivista) que 

tiende a englobar en los problemas biol6gicos el de las -
relaciones entre la vida orgánica y el comportamiento 
(etología), lo cual sitúa a estas relaciones en el terre
no de la verificaci6n a la vez psicol6gica y biol6gica y 
conduce a su dialectizaci6n progresiva con la superaci6n 
de las dos simplificaciones: la re<luccionista y la anti-
rreduccionista (39). 

Piaget y el grupo de cient~ficos que lo rodean sup~ 
nen haber encontrado la soluci6n a la problem,tica de la 

(37) 

(3 8) 

(39) 

PIAGET, JEAN. Trat!iniiéntci de I6gic:a y conocimiento 
científico. p.-r2r-122 

Ibid., p. 9 y 10. 

Ibid., p. 113 y 114. 
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epistemología biol6gica, incluyen nuevos clmnentos, trab! 
jan sus supuestos te6ricos a partir de la dialectizaci6n; 
s6lo, que ésta Última entcnd]da tal vez al modo de ver 
Hegeliano, ya que no contempla la historizac.i6n requerida 
para la develaci6n ideol6gica, de las ideologías inmersas 
en los avances científicos. 

El interaccionismo de Piaget, tiene su antecedente 
en el sistema de Darwin que "supera a la historia en la -
teoría general de la selecci6n, a fin de regresar poste-
riormente a la historia concreta de la vida y trmar, so
bre una base te6rica ya adqujrida, las v~as de su recons
tituci6n .... Su metodología 1) El m~todo de generaliza- -
ci6n (o sea el camino que lleva de los hechos a la teoría 

general); 2) La manera de construir las nociones en el se 
no de la teoría y 3) El método de concreci6n de las tesis 
y de las nociones te6ricas, mediante un ''regreso" a par-
tir de la teoría para con¿luir en los hechos y formas co~ 
cretas'' (40). Sistema que mantiene una mira epistemol6gi
ca y una situaci6n dialéctica, pero no hist6rica y vere-
mos por qué. 

Según Czislaw Nowinski, colaborador de Piag.et, el -
an~lisis de la aportaci6n de Darwin permite descubrir y -
precisar métodos dialécticos, característicos, de aquello 
formando la imagen de la dialéctica, no a priori, sino a 
posteriori y apoyada en hechos concretos de investigaci6n. 
Darwin enfrenta los problemas relativos al desarrollo his 
t6rico que 61 mismo se plantea, elaborando materiales em
p~ricos y creando nuevos métodos. 

(40) Ibid., p. 86 y 87. 
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De tal forma, los métodos dial~cticos vienen siendo 
sólo métodos específicos vinculados con la materia que 
constituye el objeto de estudio de fen6menos en su desa-
rrollo hist6rico y su explicaci6n te6rica. Es el Objeto -
en sí al que se le historiza, dejando de lado el S hist6-
rico, el trabajo social humano de donde surgen la técnica, 

las fuerzas productivas, las relaciones de producci6n e -
intercambio que contextualiz?n los avances científicos. 

Darwin con su teoría de la selecci6n natural respo~ 
di6 a la pregunta ¿De qué manera y por qué se transforman 
las especies? Explica Nowinski: "por lo general el mecani_ 
cismo de la selccci6n natural funciona, seg6n Darwin, co
mo mecanismo de diferencia y adaptaci6n y desemboca en la 
creaci6n de nuevas especies y en la eventual desaparici6n 
de las especies antiguas y las formas intermedias" (41) ;
as~ mismo, "la noci6n de especie se caracteriza por una -
nueva estructura de clases -relaciones, y su construcci6n 
toma en cuenta la fusi6n de dos operaciones diferentes: -
la clasificaci6n y la puesta en re1aci6n". (42) 

Si bien es cierto la designación de las especies 
concretas adquiere una nueva estiucturaci6n 16gica en la 
obra de Darwin no se explicita ¿cuál fue el proceso so-

cial que consolid6 dicho saber? ¿cu~les fueron las deter
minaciones sociales de dicho saber? Elementos indispensa
bles para contextualizar, explicar las formas de apropia

ción que realizan los sujetos sociales, hist6ricos de de
terminados objetos o recortes de objetos de conocimiento. 

(41) !bid .• p. 85 
(42) !bid •• p. 91 
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Se habla de una dial6ctica, Nowinski, obsP.rva la 

presencia de elementos de dialéctica en el sistema de pe~ 
samiento de Darwin, por el rechazo que éste hace: -al uso 
de la deducci6n como único elemento para explicar el pro
ceso concreto total de la descendencia, y a su vez, por -
la defensa de la relaci6n de la deducci6n y la inducci6n 
fragmentaria del principio de totalidad. 

Se sostiene a la totalidad como fundamento de la 
teoría sintética (marcada anteriormente como la teoría re 
presentada por Piaget y colaboradores) que" ... tiene la 
ambición de llevar a cabo la síntesis de todas las cien-
cías biológicas contemporáneas y que se encuentra, por lo 
tanto vinculada a la embriología, a la ecología, a la si~ 
temática, etc. no menos que a la genética y la bioquímica, 
no termina por conciliar los métodos utilizados en las d! 
ferentes ciencias de la Biología y oscila, por consiguie~ 
te, entre diferentes puntos de vista" (43). Por lo ante
rior, es notable en la propuesta epistemol6gica piagetia
na el sostenimiento del trabajo multidisciplinario, del -
eclectisismo para abordar el objeto de conocimiento. Y é~ 
to, habría que reconsiderarlo en el marco de otras pro-
puestas de análisis del discurso biol6gico. 

No obstante, no hay que negar el aporte que Piaget 
y colaboradores hacen al estudio epistemol6gico de la Bi~ 
logía, clarificando la importancia de la metodología dia
léctica para el abordaje de lo vivo sobre las metodolo- -
gías influenciadas por la física y sus resultados:· así e~ 
mo el apoyo que manifiestan al estudio multidisciplinario 

de los fen6menos bio16gicos. 

(43) Idem., p. 115 

', ,\ ..... 
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Aportaciones que en el presente trabajo si bien es 

cierto no cubren todas las expectativas sobre el tema, 
nos aclaran situaciones básicas a considerar. 

2.2.4 Características de la propuesta metodol6gica de la 
ensefianza en la Biología. 

Existen diferentes posiciones para el trabajo didá~ 

tico que pretenden una forma de organizaci6n del Proceso 
Ensefianza-Aprendizaje. Lo que a continuación se expone es 
una pequeña síntesis acerca de cada uno de los libros que 
los profesores de área, del C.C.H. Sur en 1979, considera 
ron haber revisado para su trabajo didáctico. 

En el libro Didáctica de las ciencias biol6gicas 

(44) se habla del Método Científico como el medio a se-
guir para el estudio de la Ciencia. ·se postula también, -
que para llevar el método científico es necesario despre~ 
derse de juicios internos. 

Lo anterior representa una visi?n del mundo en la -
que pretende situar al hombre lucra de la sociedad; sien

do que como individuo siempre ocupamos un lugar en ella y 

por lo tanto tenemos una posici6n de clase consciente o -

inconsciente. 

Otros autores: Gozzer y colaboradores (45) plantean 
las reformas para la enseñanza de la Biología exponiendo 

(44) 

(45) 

MENDEZ RAMIREZ, H. y BATALLA Z .M., AGUSTINA. Didác-
tica de las ciencias bici16gicas. ---
GOZZER, GIOVANI. Bases pa:ra organizar el ctirriculum 
de ciencias. 
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el c6mo y el qué debe ensefiarso, pero se da una separa-
ci6n tajante entre éstos dos aspectos diciendo que es ne
cesario cambiar primero la metodología y luego el" conteni 
do. Otra crítica a éste texto es en relaci6n al contenido 
del que hablan, ya que ellos no estudian al hombre como -
un ser social sino exclusivamente biol6gico, lo cual es -
una derivaci6n de la posici6n positivista que habla de la 
igualdad del hombre con los otros seres de la naturaleza. 

Sin embargo, uno de los elementos importantes que se ªPº! 
tan en dicho libro es el de la participaci6n de los estu
diantes en el proceso de aprendizaje, no corno receptores, 
sino corno agentes activos. Por lo tanto, afirman que el -
profesor debe interrelacionarse e interesarse por esa Pª! 
ticipaci6n. Otro elemento positivo, es el sefialamiento de 
que la adolescencia es una etapa importante de la cual 
pueden aprovecharse muchos elementos como: la búsqueda de 
definici6n del sujeto como individuo frente al mundo que 
lo rodea en diferentes niveles: frente a los otros, fren
te a la sociedad y frente al universo. Afirman que es el 
momento más adecuado para impulsar y motivar al muchacho 
a que relacione sus conocimientos acerca de la materia 
con su práctica diaria y cotidiana. Sobre esto Último, al 
no darse ése tipo de relaci6n, el adolescente s6lo adqui
rirá los conocimientos memorísticamente y sin ning~n sen
tido. 

El Mariu~l ·as Didáctica ds Ta~ Cisncias Experimenta

les (46), nos proporciona elementos metodol?gicos que pe!_ 
miten vislumbrar ordenadamente el proceso de ensefianza 
aprendizaje donde se ubica tanto el papel del profesor 

(46) PEREZ RIVERA. Manual de Didáctica de la:s Ciencias -
Experinieritales. 

( 
' ,. 

r 
( 
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como del estudiante. En ésta obra se plantean diferentes 
técnicas para que el Maestro motive, amplíe la participa
ci6n de los alumnos; pero hay ~ue aclarar, seg6n mi opi

ni6n, que todas ellas serían recursos dentro de una meto
dología definida y que no pueden usarse rígidamente debi
do a que las caracter~sticas del grupo, del ambiente va
rían en diferentes formas y momentos. 

Otra de las críticas que se puede hacer a éste Ma
nual es que no menciona la intensa relaci6n del contenido 
y el m6todo, éstos son vistos de manera aislada parciali
zando así las formas del aprendizaje, no se indica que la 
metodología está supeditada a un contenido. 

En el Libro de C6mo debe orientarse la ensefianza de 
la Ciencia (47) Cernuschi enfatiza el desarrollo de los -
métodos científicos en la mente de lo? alumnos, es decir, 
hay que darle mucha importancia al fomento del pensamien
to 16gico y científico. Para esto sostiene que hay que 
partir del análisis de las experiencias para después rec~ 
rrir al estudio te6rico y de ahí a la práctica en una di! 

léctica constante; además de que toma en cuenta las carac 
terísticas físicas y psíquicas de los educandos para est~ 
blecer el tipo de conocimientos que se le van a impartir. 

Como procedimiento de la enseñanza de la Biolog~a,
Cernuschi sugiere el hist6rico-metodo16gico, pero no e~P! 
cifica qué entiende por hist~rico; al parecer se refiere 
a hacer una descripci6n evolutiva de las ideas que forma
ron un conocimiento, un descubrimiento científico. Sin em 
bargo, el momento hist6rico, la sociedad en la que se 

(47) CERNUSCHI, FELIX. C6~o deb~ orientarse la ensefi~nza 
de la ciencia. 
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encuentra iserto el científico no son analizados, cosa 
que se considera err6nea debido a que las condiciones so
ciales son las que permiten que determinada investigaci6n 
científica se produzca. 

En los diferentes autores se observa la carencia de 
elementos necesarios para modificar o implementar la met~ 
dología del proceso enseñanza-aprendizaje en la rama de -
las Ciencias Bio16gicas. Los textos se enfocan en determi 
nados puntos, pero no a la totalidad, ésto lo hacen tam
bién a un s6lo nivel y sus posiciones e intereses son dis 
tintos. 

Pienso que hay que tomar en cuenta los elementos p~ 
sitivos de cada una de las obras para unificarlas y dar-
les una coherencia considerando la relaci6n Método-Conte
nido, el surgimiento de la Biología y su análisis episte
mol6gico, así como también la relaci6n Alumno-Maestro. 

Como dice Althusser (48), al establecerse una cien
cia dentro de un contenido te6rico, éste trae implícito -
una metodología y una manera de transmisi6n. Por lo tanto, 
hay que definir muy bien esta metodología para favorecer 
el desarrollo del Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

(48) ALTHUSSER, LOUIS. Ideología y aparatos ideol6gicos 
del estado. 
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Los elementos considerados anteriormente dentro del 
marco referencial instituci6n, Plan de Estudios, caracte
rísticas de los docentes, conocimiento biol6gico desde el 
punto de vista filogenético, ontogenético y epistemol6gi
co, así como las propuestas de las metodologías de la en
sefianza de la Biología nos permiten tener una visi6n arn-
plia de las determinantes sociales, institucionales, psi
col6gicas, episternol6gicas y didácticas del Programa de -

Biología III. 

Lo que se presenta a continuaci6n es el análisis en 
concreto de dicho Programa. Para ello se parte de la des
cripci6n y revisi6n de los componentes de la Planeaci6n -
del Curso relacionándolos con el marco referencial ya men 
cionado. 

Posteriormente, el trabajo se apoya en la investig~ 
ci6n realizada con los participantes del Proceso Ensefian
za-Aprendizaje en lo que respecta a su Realizaci6n y Eva
luaci6n. 

Las características de los componentes del Proceso 
Bnsefianza-Aprendizaje se consideran tomando como base el 
modelo de la ENEP Iztacala. 

Se aclara que dicho modelo es retomado posteriorme~ 
te a la realizaci6n del estudio (1979), con la finalidad 

de relacionar con mayor congruencia y logicidad la infor· 
maci6n recabada que propicie el an,lisis más minucioso -

posible de las situaciones que nos interesan. 
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Es importante recalcar que del estudio referido, cu 
ya fina\idad es restringir d1 análisis del Programa de 
Biología siguiendo los lineamientos generales del marco -
de refereticia del presente trabajo, se retoman lo~ instru 
mentos y dato~ recoiectados eri 9 grupos del 60. ~emestre 

de la generaci6n 1977-79, u~icados en el turno matutino.
El promedio de alumnos por jrupos oscilaba entre 20 y 25, 
correspondiendo a dicha pob1aci6n el 18% de1 total en es
ta materia. Así mismo, se informa que la poblaci6n docen
te encuestada y observada en su trabajo dentro del aula -
representa el 45% de los profesores que impartían e impa! 
ten la materia, (menos un profesor) actualmente. 

3.1 Ubicaci6n del Programa dentro de los objetivos y 

Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanida

des. 

El programa de Biología III corresponde a la Mate-

ria del 60. Semestre del Plan de Estudios del Colegio y -

su antecedente, Biología II del So. Semestre, conforman -
una de las tres series de las 5 opciones que el alumno de 
berá cursar en el Último año del curriculum. Del lo. al -
4o. semestre, el alumno estudia las materias obligatorias, 
de las cuales: 

Física I 
- Química I 

del primer semestre, 
del segundo semestre, 

- Biología I del· tercer semestre, 
- Método Experimental del cuarto semestre, 
- y Biología II; 

son antecedentes a Biología III del 60. semestre, del 
Area de Ciencias Experimentales. 
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Los Objetivos generales de 'dicha Area son: (49) 

1.- Contribuir a la formaci6n integral del estudiante por 
medio del conocimiento y manejo del Métodn Científico 
Experimental. 

2.- Fomentar la creatividad e iniciativa de los alumnos. 

3.- Que el alumno adquiera conocimientos de las ciencias 
naturales. 

4.- Que el alumno aplique adecuadamente el Método Cientí
fico Experimental en la soluci6n de problemas sobre · 
fen6menos y procesos naturales dentro y fuera del au
la. 

5.- Que el alumno explique el papel de la ciencia y cono
cimiento científico en la sociedad en sus aspectos.: -
econ6mico, militar, político y social. 

6.- Que el alumno adquiera habilidades psicomotoras y .té~ 

nicas (manejo de material), aparatos e instrumentos). 

7.- Que el alumno adquiera el hábito de trabajo en equipo. 

Al realizar un análisis comparativo entre estos ob
jetivos y los de la Instituci6n, encontramos que los obj~ · 
tivos generales del área se encuentran en total correspo~ 
dencia con el primer objetivo de la Instituci6n: "Desarro 
llar la personalidad del alumno como individuo y como 

(49) Programa de Biología III del CCH sur. Abril 1979. 
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miembro responsable de la sociedad"¡ así como con una Pª! 

te del segundo objetivo, en lo referente a: "Proporcionar 
educación media superior a través de los m6todos fundamen 
tales del conocimiento", en este caso con el método de 
las ciencias experimentales. Sin embargo, habr' que pre-
guntarse si tal vinculaci6n se da en lo real. 

El programa de Biología IlI contiene un prfll'lcr ru-
bro denominado presentaci6n, en 61 se establece que el d~ 
cumento es un recurso para los maestros y alumnos, acla-
rándose que dicho material no pretende rigidizar el proc! 
so enseñanza-aprendizaje. Además plantea el enfoqu'e gene
ral que tiene el contenido específico, asf como la rela-
ci6n de dicho enfoque (materialista-dialéctico) en momen
tos y personajes científicos que rompen con las concepci~ 
nes fijistas y conservadoras del conocimiento científico, 
Estos elementos son importantes porque aclaran la posi-
ci6n del programa y el por qué de esta posici6n. 

Más adelante, se menciona la relaci6n entre los co~ 
tenidos revisados en el Programa de Biología II y los del 
presente programa; sin embargo, no hay una explicitaci6n 
de la secuencia que habría entre los átomos, biomoléculas 
y células vistos en el senestre anterior, con la cvolu-
ci6n en la organizaci6n de lo viviente, por lo que esta -
aclnraci6n se encuentra incompleta. 

Por otro lado, dentro del mismo rubro aparecen los 
contenidos temáticos que son: 

I.- Evoluci6n de las concepciones evolucionistas. 

II.- Evoluci6n con la organizaci6n de la materia vi
va. 
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III.- Vías, mecanismos y pruebas de la evoluci6n. 

IV.- Evoluci6n del hombre. 

Y para cada uno de ellos exjste una explicaci6n sintetiza 

da de lo que se pretende abordar, así como los aportes de 
los tres primeros temas para el conocimiento de la evolu
ci6n del hombre; considerándose este último una síntesis 
de los temas anteriores. Sin embargo, se abre la interro
gante en cuanto a si es suficiente dicha exposici6n para 
garantizar la comprensi6n de los temas y de la 16gica que 
siguen. 

Inmediatamente después aparece un esquema donde se 

relacionan las evoluciones geol6gicas y las de los seres 

vivos. Dicho esquema me parece ilustrativo del contenido 

del programa, sin embargo, haría falta mostrar a través -

de una estructura conceptual la forma en que los concep-

tos jerar~uizados y relacionados entre sf, interactúan, -

dando cuenta del fen6meno de la evoluci6n de los seres vi 

vos bajo los fundamentos de la posici6n te6rica elegida.-
1.a estructura conceptual posibilitaría asi, una visi6n i~ 
tegrada del objeto de estudio y con ello, la fundamenta-

ci6n de la secuencia 16gica para el abordaje de los cont~ 

nidos del curso, tanto por el maestro como por el alumno. 

Los objetivos generales del Area y los Objetivos g~ 
nerales del curso se mencionan posteriormente, pero cabe 

afirmar que no se explicita la relaci6n entre ellos, la -
forma en que se apoyan los unos con los otros. Tal vez, -
más que detallar los once objetivos generales del curso,

habría que sintetizarlos en 2 6 3 que muestren por sí 

' . 
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mismos la aportaci6n que el contenido y su nivel de trat! 

miento hacen a la consecuci6n de los ohjetivos del Area. 

Dcspu&s de la presentaci6n (enunciaci6n de los te-

mas, objetivos generales del Arca y del curso), se expo

nen los contenidos específicos, haciendo corresponder a -
cada tema una unidad de trabajo, a través de la enuncia-
ci6n, de sus objetivos generales, tiempo, objetivos part! 

'culares, contenido y actividades, &stns tres 6ltimos en -
forma de columna, presuponiendo una relaci6n horizontal y 

vertical entre ellos. 

El Último componente del Programa se refiere a las 

fuentes de informacl6n h&sica, específicas para cada uno 

de los temas, así como la indicaci6n de las lecturas más 
recomendables. Dicha bibliografía, es amplia y los datos 

que aparecen permiten su localizaci6n. Finalmente en rela 
ci6n con este 6ltimo componente del programa se hace una
sugercncia a los profesores para que indiquen a sus alum

nos las páginas y capítulos específicos de cada texto pa· 
ra agilizar la búsqueda de la informaci6n requerida. 

Con lo anterior, podemos observar que existe un tr! 
bajo de los maestros en relaci6n a la Planeaci6n del Cur

so. Supongo que el haber llegado a la programacj6n de Un! 

dades con las especificaciones descritas, es el resultado 

de un trabajo conjunto (aunque no de todos los involucra· 
dos en el PE-A), que seguramente les llevó un largo tiem
po de discusión a diferentes niveles: el nivel de la pos! 

ci6n te6rica sobre la cual sustentar el contenido progra
mático; el nivel de la metodología de la ensnfianza consi
derando apoyos didácticos; el nivel de la sistematizaci6n 
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de actividades diversas que se apoyan con recursos espcci 
ficos, en una instituci6n que presta servicio a un gran -

n6mero de estudiantes, etc, Sin embargo, quoda la interr~ 

gante en cuanto a si estos elementos considerados son su
ficientes para garantizar el Proceso Enseñanza-Aprendiza
je. 

¿Es posible que el maestro promueva el aprendizaje 
de sus alumnos, encauce y fortalezca, según los plantea-
mientas de la instltuci6n, ''el aprendizaje formativo, que 
genere la conciencia reflexiva, crítica, responsable y 
participante del alumno''; s6lo con el apoyo de la Planea
ci6n del Programa? La respuesta es evidente, no hay apro
piaci6n lineal, 6nica del programa de parte de los docen
tes y menos aún de los alumnos. Es por ello necesario ha
cer una revisi6n exhaustiva al interior del Proceso Ense
ñanza-Aprendizaje, de sus componentes, de las relaciones 
que establecen, de sus contradicciones internas, etc. que 
nos permitan detectar las problemáticas de dicho proceso 
en los tres momentos didácticos: Planeaci6n, Realizaci6n 
y Evaluaci6n. 

3.2 Análisis de los ~omponentes del Proceso Enseñanza
Aprendizaje en los tres momentos didácticos: Planea 
ci6n, Realizaci6n y Evaluaci~n. 

El modelo de la ENEP Iztacala utilizada para tal -
efecto, sostiene que los componentes del Proceso Ensefian
za-Aprendizaje, así como sus relaciones se pueden expre-
sar dentro de un esquema denominado Estruc~ura Didáctica. 
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ESTRUCTURA DIDACTICA 

/PROrOR~ 

ALUMNO CONTENIDOS OBJETIVOS 
1 

~I/ 
ESTRATEGIAS 

PLANIFICACION REALIZACION EVALUACION 
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"El hecho de concebir las relaciones entre estos 

elementos como una interacci6n generalizada nos permite -
desprender, de entrada, que todos y cada uno de los ele-

mentos son condici6n necesaria para que el proceso ens~

ñanza-aprendi zaj e se pueda efectuar". (SO) 

En dicha estructura podemos identificar varios ejes: 

"El eje alumno-contenido-objetivo (eje aprendizaje) 
dentro de una instancia educativa el sujeto cognoscente,
asume un rol social de alumno; el objeto cognoscible bajo 
esa misma perspectiva asume su carácter <le contenido, y -

en esta rclaci6n S-0 se resignará y quedará delimitada 

por un objetivo de aprendizaje que determinará el nivel -

en el que el alumno por su ubicaci6n en el curriculum 

aprehenderá ese contenido". (51) 

Para explicitar dicho eje se retoman los datos reco 

lectados en los instrumentos aplicados del estudio ya men 

cionado. 

Si bien es cierto, los instrumentos utilizados tie

nen grandes fallas en lo que respecta: a la cantidad de -

informaci6n que se pretende recabar en su aplicaci6n, a -

la estructuraci6n de las preguntas, a la no consideraci6n 

previa de ejes prioritarios de investigaci6n; sin embargo, 
la pertinencia de su inclusi6n en este trabajo se funda-
menta 'en que los resultados obtenidos permiten una carac

terizaci6n menos general de los componentes del proceso -

enseñanza-aprendizaje. 

(SO) 

(51) 

GARCIA MENDE.Z, JULIETA. FOr.maci6n docente en didác.: 
tica de la educaci6n superior. Una propues~a teor:!.:. 
ca metodológica. p; 69 

Idem. 
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Se hace la aclaraci6n de que los datos que se pre--
. sentan no corresponden a la totalidad de los ftems, debi

do a que se priorizaron los resultados rn6s relevantes. 
Así mismo, se advierte que la cantidad de respuestas no -
corresponde con el número de cuestionarios aplicados, és-

~ to se debe a que algunos items no merecieron respuesta de 
parte de los encuestados. 

Los instrumentos aplicadoa a los alumnos fueron: 

- Cuestionario Socio-Econ6mico (Anexo No. 1) 
- Cuestionario sobre Intereses (Anexo No. 2) 
- Cuestionario sobre el Programa de Biología III. (Anexo No. 3) 

Cuestionario Socio-econ6mico aplicado a lo~-~lumn~: 

Datos: 
Edades: 18 años 19 años 20 afios o más ---

15 2 1 

15 4 
16 1 2 
13 2 2 

9 2 3 

16 2 1 
15 2 

15 1 1 
.16 2 2 

145 19 12 TOTAL: 176 

Porcentajes: 83% 12' 5% TOTAL: 100% 
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El cuadro anterior nos muestra c6mo la pqblaci6n -
de los alumnos abarca mayormente a las edades 17 y 18 
afias en orden decreciente 19 y 20; lo que nos indica un -
porcentaje casi absoluto de alumnos adolescentes. 

Sexo: 

Femenino Masculino 

12 6 

10 7 
15 12 
10 5 

9 6 

13 7 

7 15 
10 10 
17 2 

97 67 TOTAL: 164 alumnos 

Porcentajes: 60% 40% TOTAL: 100% 

De acuerdo con la tabla anterior encontramos un Pº! 
centaje más alto para el sexo femenino, de tal forma pod~ 
mos decir que los grupos se conforman en proporci~n equi
librada de hombres y mujeres. 

' ~ .... • .... ' .. •,, 
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Escuela de procedencia: 

Oficial Particular 

13 4 
25 2 

13 4 
16 2 
15 3 

17 1 

12 3 

14 1 
9 1 

134 21 TOTAL: 155 alumnos 

Porcentajes: 86% 14% TOTAL: 100% 

Los resultados muestran que en g~neral los alumnos 
provienen de escuelas oficiales. 

Actividáde~ Extraescolates: 

Deportivas Sociales Artísticas Diversiones 
6 3 6 5 

10 2 7 3 

9 5 6 12 

17 7 6 11 

22 5 8 15 
14 2 12 

8 2 5 

11 4 10 
9 2 4 9 

106 29 43 71 TOTAL: 240 

43% 11% 17% 29% TOTAL: 100% 



.56 

Este cuadro nos muestra el alto porcentaje de alum
nos que los interesan las actividades deportivas y de di
versi6n, aunque en esta última no se explicit6 en qué co~ 
sistían. Por otro lado, en un análisis comparativo con 
los resultados del cuestionario de intereses es notoria -
la diferencia entre lo que los alumnos piensan que les in 
teresa y en lo que en realidad dedican su tiempo. 

Escolaridad de los padres: 
Nivel: 

Profesional Preparatoria Técnico se'cundaria Primaria 
12 8 31 22 25 

1 2 3 5 15 

3 4 2 6 

2 1 1 '.14 

TOTAL 18 15 37 33 54 
TOTAL% 12% 10% 24% 21% 34% 

En cuanto a éste rengl6n se denota un porcentaje 
cargado hacie el nivel primario, ténico y se~undaria y 

muy bajo hacia la preparatoria y profesional. 

Ocupaci6n de los padres: 

Empleados Comerciantes Técnicos Obreros Profesionistas 

26' 9 9 10 16 
37% 13% 13% 15% 22% 

De los datos anteriores habría que sefialar, no fue
ron contestados por la mayoría de los alumnos ya que de -
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un promedio de 200 alumnos aproximadamente s6lo 70 conte~ 
taron lo que representa un 3.5%; y como no se podía estar 
interrumpiendo las clases para solicitar los datos que no 
se habían obtenido, fue necesario concluir de acuerdo a -
los datos obtenidos, los cuales nos indican que son em-
pleados en su mayoría y se observa una correlaci6n entre 
escolaridad y ocupaci6n de los mismos sujetos. 

Ingresos familiares: 

-$10,000 

1 

7 

9 

9 

4 

34 
24 % 

$10 ,000 

3 
1 
4 
8 

3 
6 

4 

45 
32% 

$15,000 

11 

4 
2 
4 
4 

2 

3 

32 
23% 

$20,000 +$20,000 

2 4 
1 2 
1 
6 1 
2 

2 1 
3 

--
20 8 TOTAL: 139 
14% 6% TOTAL: 100% 

De acuerdo al cuadro podemos notar que los ingresos 
percibidos por la familia son en ~u mayoría de menos de -
$10,000, $10,000 y $15,000, correspondiendo dicha canti-
dad a una pequeña diferencia del ·sueldo mínimo,· ya sea un 
poco m~s alto o un poco más bajo de $10,000. 

' ' 



Cuestionario de intereses. 

De la aplicaci6n de dicho instrumento se obtuvieron los 
siguientes datos: 

Lugar: 

lo. 
2o. 

3o. 

4o. 

So. 
60. 
7o. 

Bo. 

9o. 
lOo. 

Alumnas 

Planes futuros 
Experiencias dia
rias 
Escuela 
Problemas person~ 
les 
Familia 
Amigos 
Problemas econ6mi 
cos 
PelÍculas 

Biología 
M6sica 

Alumnos 

Planes futuros 
Experiencias dia
rias 
Familia 
Problemas person! 
les 
Escuela 
Muchachas 
Deportes 

Problemas econ6mi 
cos 
Biología 
Filosofía 

De acuerdo a esto, podemos notar una similitud den
tro de los dos sexos, al considerar como sus prioritarios 
intereses los planes futuros y las experiencias diarias,
así como la escuela, a6n cuando hay una diferencia m~nima 
de grado de intereses de unos y otros, lo mismo con la e! 
cuela, la familia y los problemas personales. Es signifi
cativo observar que la Biología se ubica en cambos casos 
en un noveno lugar. 

Por otro lado, considerando lo que describe Piaget 
acerca de la adolescencia como una etapa en donde es pos! 
ble identificar un egocentrismo, se puede afirmar ~ue los 
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los planes futuros y las experiencias diarias que en esta 

poblaci6n se alude como intereses predominantes, confir-

man la alimentaci6n de sus egos, 

Cuestionario sobre el programa de Biología III. 

Justificaci6n: Considerando que los alumnos tienen antec~ 
dentes curriculares que les permiten dar una opini6n am
plia sobre el programa, se aplic6 un cuestionario que re~ 
catara las ideas relacionadas sobre este punto. La final! 
dad de obtener dicha informaci6n, se relaciona con la ne
cesidad de caracterizar ampliamente en los alumnos, la 
vinculaci6n intereses acad6micos y contenidos programáti

cos. 

Es pertinente aclarar que s6lo fue aplicado al 10% 
de la poblaci6n elegida, debido a problemas de tiempo, p~ 
ro aún con restricci6n, se puede establecer que los datos 
obtenidos fueron significativos ya que: 

1 

Para el conjunto de alumnos encuestados, los temas 
que contiene el programa de Biología III, son interesan-
tes, aunque para algunos alumnos (10%) son demasiados con 
tenidos para el tiempo del curso. 

Los temas que les gustar~a profundizar son: princi
palmente la evoluci6n humana, adem~s de la materia orgán! 
ca y pruebas de evoluci6n y especies animales. 

Otros temas que les gustaría tratar fueron: 
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Experimentos sobre el origen de los organismos humanos 

y animales mayores para conocer su evoluci6n. 

- La vida animal y vegetal, 

- La funci6n de los organismo~ vivos en relaci6n con el 

hombre, porque son fundamentos para algunas carreras. 

- Ligazón de algunos contenidos con la Medicina, para co
nocer sobre las funciones biol6gicas y químicas del ser 
humano. 

- Preservaci6n de los recursos naturales, porque son fuen 

te de vida. 

Les gustaría que dichos temas se dieran prioritari~ 

mente a través de películas apoyadas homogéneamente por -
discusiones en clase, conferencias o exposiciones en cla

se; además aparecen dos respuestas no incluídas en el 

cuestionario, una referida a las visitas a laboratorios,
donde se aplique la investigaci6n y la otra que manifies

ta la necesidad de sacar conclusiones que se pueden real! 

zar independientemente de la forma en que el contenido se 

aborde. 

Los alumnos coinciden en que eligieron dicha mate-

ria porque les parece interesante, les gusta y les propo! 
ciona elementos para la carrera a seguir. 

Hasta aquí se presentan todos los cuestionarios 

aplicados a los alumnos a fin de conocer sus intereses, -

aspectos socioecon6micos, características de sus padres y 

antecedentes de opiniones sobre el programa mismo. 
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A continuaci6n se presenta la correlaci6n entre los 
resultados obtenidos sobre las características de los 
alumnos, relacionados con los contenidos y objetivos del 
programa que pueden graficarse de la siguiente mqnera: 
(Ver anexo Eje de Aprendizaje). 

Los alumnos que trascienden el tercer período o et~ 
pa que Piaget abord6 en el estudio de la inteligencia, 
abordado en el punto referido a la Psicogénesis del cono
cimiento biol6gico del presente trabajo, teóricamente te~ 
drían que caracterizarse como sujetos de pensamiento for
mal definido como hipotético deductivo, esta condici6n 
les permitiría realizar un sinnúmero de actividades rela
cionadas con la ejercitaci6n de aspectos investigativos,
sin embargo, con la influencia de las condiciones socia-
les, se observa que sus actividades prioritarias son el -
deporte y la diversi6n. Este aspecto relacionado con el -
contenido y los objetivos del Programa nos invita a plan
tear ¿Sería ut6pico imaginar que éstos alumnos se "trans
forman" en sujetos interesados en los contenidos, las pr~ 
blemáticas que plantea la Evoluci6n de las Especies? 

Manifiestan que les interesan los planes futuros, y 
las experiencias diarias as~ como la escuela, los proble
mas personales y la familia. Esto coincide con el egocen
trismo marcado en la primera época de la adolescencia; 
sin embargo, por su ubicaci6n en el curriculum ¿Ser~a po
sible pensar en la descentraci~n, en el inter~s de estos 
alumnos por las leyes que rigen la naturaleza? l.El haber 
cu.rsado las asignaturas comunes' los prerrequisitos de la 
materia, les permitir~ acceder al amplio y complejo conte 
nido marcado para la asignatura? 
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Las materias cursadas por los alumnos en el área r~ 
presentan una base predominantemente físico-química que -
apoya la posici6n mecanicista de la Biología. La capta-

ci6n experimental de los fen6menos vivos promueve la ten
dencia a la explicaci6n de estos fen6menos de forma unidi, 
reccional causa-efecto. ¿Con estos antecedentes podrían -
los alumnos apropiarse de los principios que rigen la evo 
luci6n de los seres vivos? 

Los alumnos precisan la necesidad de abordar en el 
Programa las relaciones entre la evoluci6n y la ecología. 
Esta relaci6n se incluye en el último punto del contenido 
pero, ¿Cuáles .son las posibilidades del alumno de brincar 

de una concepci6n mecanicista de la Biología a una conceE 
ci6n dialéctica en donde se incluyan las relaciones entre 
vida orgánica y comportamiento (etología) englobadas en -
los sistemas ecol6gicos donde la humanidad y su historia 
tienen incidencia? 

El análisis que se puede hacer del contenido es el 
siguiente: 

A pesar de pretender sustentar el contenido con una 
concepci6n materialista hist6rico dialéctica, ésta no se 
sostiene en el desarrollo de los temas; se parte de la 
consideraci6n de la evoluci6n hist6rica de la Evoluci6n,
posteriormente se aborda el origen y evoluci6n en la org~ 
nizaci6n de la materia punto que se inicia con sustentos 
químicos y físicos para explicar seguidamente la relaci6n 
entre los seres vivos en los ecosistemas en donde no apa

rece un enlace con las intervenciones de la humanidad; 

; . 
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para finalizar con los mecanismos y pruebas de la evolu
ci6n referidos a planteamientos biol6gicos de estructura 
y funci6n en un medio ambiente físico. ¿Sería posible que 
a pesar de lo expuesto el alumno logre captar esa concep
ci6n materialista hist6rico dialéctica? 

Los objetivos especificados si bien es cierto, en • 
su mayoría corresponden al nivel de amplitud y compleji
dad con el que los contenidos se explicitan queda la duda 
si podr{an lograrse en su totalidad considerando el gran 
nómero de contenidos a tratar y las características de 
los alumnos. ¿Es el programa ambicioso? 

Y un último punto que me parece necesario resaltar, 
en el último objetivo que señala que el alumno explicará 
los aspectos sustanciales de la evoluci6n humana, no se -
encuentran contenidos específicos para cubrirlo. ¿Podría 
lograrse este objetivo s6lo por la consecuencia de haber 
cubierto los objetivos anteriores? 

El siguiente eje del proceso enseñanza aprendizaje 
denominado por Miguel Angel Campos como subsistema de en
sefianza, se compone por el Sujeto que precediendo al alu~ 
no en la apropiaci6n del contenido por sus estudios y 

práctica profesionales tiene la posibilidad, a través del 
uso de determinadas estrategias didácticas, de acelerar -
la apropiación del contenido (Objeto de conocimiento) por 
parte del alumno (Sujeto). Para precisar a~n más la·s ca
racterísticas de la planilla docente, referidas en el Mar 
co Referencial de este trabajo, se decidi6 en un primer -
momento aplicar algunos cuestionarios a los docentes y en 
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un segundo momento ir a la situaci6n áulica para recabar 
informaci6n del trabajo del profesor en clase. 

Los cuestionarios utilizados para conocer las cara~ 
terísticas de los profesores que impartían la materia en 
el turno matutino en el afio de 1979, fueron: 

l. Cuestionario Socio-econ6mico. (Anexo No. 5) 

2. Cuestionario sobre los pre-requisitos para cursar la 
materia. (Anexo No. 6) 

Cuestionario Socio-Econ6mico para profesores. 

Justificaci6n: Partiendo de que el docente es "una perso
na que vive su profesi6n en un contexto detenninado, en -
el que se proyectan las contradicciones que refleja la 
educaci6n escolar en un sistema social como el nuestro" -
(52) se hace necesario reconocer en la planilla de docen
tes que imparten el Programa de Biología III, el conjunto 
de situaciones que la caracterizaron en el plano socio-
econ6mico, ya que dicho plano tiene correlaci6n con su ni 
vel profesional y docente, es decir, influye en la posib! 
lidad de manejar informaci6n y metodologías relacionadas 
con su profesi6n, así como en su preparaci6n pedag6gica -
para el desarrollo de la docencia. 

Resultados del Cuestionario Sdcio-Econ6mito aplicado a 
los Profesores. 

Edad: Promedio 31 afies. 
Sexo: 5 mujeres, 2 hombres. 

(52) AGUIRRE LORA, MA. ESTHER. Consideraciones sobre la -
fdrmaci6n docente. p. 44 

•.,'; 
'i.-, 
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Estado Civil: 4 casados, 1 soltero, 

Oficial 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Superior 

Primaria 
Secundaria 
Otros 

Lugar de Nacimiento: 

Padres: Profes ionista 

2 

3 

5 

7 

D.F. 
6 

6 

7 

3 

6 

Comercio 1 
Preparatoria 1 
Secundaria 1 
Normal 3 

Hermanos: Un promedio de 
Promedio Ingresos: $34,000 

1 

Promedio gastos particulares: $10,000 
Promedio afios en el C.C.H.: 5 años. 

divorciado. 

Particular 
5 

4 

2 

Provincia 
1 

1 

4 

Actividades extra-aula: Deportivas 4 

Tiempo dedicado 
al mes: 

Sociales 2 
Artísticas 6 
Científicas 
Diversiones 3 

7 horas deportivas 
7 horas sociales 
7 horas artísticas 
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- horas científicas 
5 horas diversiones 
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Conclusiones de los resultados del cuestionario socio-eco
nómico aplicado a los profesores. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se encuentra 
que los profesores tienen una edad promedio de 31 afios, -
esto concuerda con los datos descritos en el punto referi 
do a las características generales del cuerpo docente del 
presente trabajo, cuando se afirma que existe una relati
va juventud en el profesorado de los C.C.H. Sur, corres-
pondiendo un mayor porcentaje 46.8% de la poblaci6n a los 
profesores cuyas edades oscilan entre 30 y 34 años. 

La mayoría de los docentes: mujeres, casados, con -
estudios superiores realizados en la U.N.A.M. Pertenecien 
tes a la clase media, con padres de estudios profesionis
tas y normalistas, provenientes de familias poco numero--· 

sos, con ingresos superiores al sueldo mínimo, con 5 años 
de experiencia docente en proraedio. 

Su tiempo está destinado a actividades predominante 
mente deportivas, sociales y artísticas. 

Me parece que el dato sorprendente acerca de la no 

consideraci6n de las actividades científicas dentro de la 
vida de los docentes tiene que ver con lo que entienden -
por dichas actividades por un lado, y por otro, por las -
limitantes institucionales y del sistema educativo en ge
neral para la superaci6n científico~académica. 
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Cuestionario sobre pre-requisitos para cursar la materia. 

Justificaci6n: Considerando que la materia de Biología 
III, ubicada en el 60. semestre tiene como finalidad en -
términos generales que el alumno domine te6rica y experi
mentalmente los fundamentos de la evoluci6n biol6gica y -
humana, se considera necesario diagnosticar el conjunto -
de conocimientos necesarios para el logro de dicha finali 
dad. 

Seg6n la informaci6n recabada por dicho cuestiona-
río aplicado a 4 de los profesores, los conocimientos que 
son indispensables para cursar la materia, son: genética, 
ecología, álgebra, botánica, zoología, taxonomía, geolo-
gía, m6todo experimental e historia, contenidos que son -
estudiados fundamentalmente en: Biología I y II (3er. y -
So. semestre), Matemáticas I (ler. semestre), Historia 
Universal, moderna y contemporánea (ler. semestre) y Mét~ 

do experimental (4o. semestre); Física (ler. semestre), -
Química (2o. semestre); lo anterior se fundamenta porque 
se piensa que con esas bases el alumno puede cursar la m! 
teria con un desarrollo secuencial e ininterrumpido, sin 
retrasos. 

Los conocimientos específicos que pedirían a los 
alumnos que quisieran cursar la materia, son: 

nicho ecol6gico, habitat, trama ec~l6gico, factores 
físicos y químicos, factor limitante, gene, leyes de Men
del, genotipo, fenotipo, ecuaciones de 2o. grado, binomio 

de Newton, Nomenclatura botánica y zool6gica, eras geol6-

gicas, disefio experimental, sistemas sociales, tiempo, 
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especie,, organizaci6n y vida, y léxico, éstos cinco Últi
mos serían complementarios de los primeros. 

Los conocimientos de los cuales carecen generalmen
te los alumnos y que han obstaculizado el desarrollo de -
la materia, son: lenguaje (espaflol), semántica, ecología y 
fundamentalmente los conocimientos que apoyen la acepta-
ci6n y reconocimiento del proceso evolutivo, que ataquen 
las "resistencias ideol6gicas o religiosas". 

Las causas a las que se le atribuyen las ausencias 
de dichos conocimientos, son: El sistema educativo y so
cial: falta de planeaci6n, recursos, desinterés por prep! 
rar profeslonistas y técnicos 6tiles socialmente. 

Los maestros, si pudieran pedir requisitos para la 
inscripci6n a la materia, pedirían de los alumnos: 

Que vivieran en un perímetro no mayor de 5 Kms. al 
Col~gio, solventes econ6micamente (becados), bien alimen

tados y con buena salud, abiertos a la crítica y discu- -
si6n, además de la presentaci6n de un examen de pre-requi 
sitos. 

.;:.4 

Con todo lo anterior, si bien es cierto podemos ob-
servar que los pre-requisitos para cur;ar la materia, van 
desde cuestiones referidas al contenido manejado en las -
líneas y fases curriculares que apoyen el programa, tam
bién aparecen como requisitos cuestiones que tienen que -
ver con la formaci6n que el alumno obtiene extramuros, 

cuestiones que transitan por la familia, los grupos prim! 
ríos y secundarios, como la situaci6n más amplia referida 



.69 

al contexto socio-econ6mico, el cual no es controlado por 
la instituci6n, ni tampoco le interesaría en este momento 
sostener ni impulsar, ya que por otro lado no le corres
ponderían solamente a las instituciones educativas, sino 
a líneas políticas y sociales del Estado. 

En el Zo. momento de la investigaci6n realizada so
bre las características de los docentes, al ir a la situa 
ci6n áulica, para recabar informaci6n acerca del trabajo 
del profesor en la clase; se utilizaron como instrumentos: 

- Fichas de observaci6n de los tres momentos áulicos: In
troducción, desarrollo del tema y evaluaci6n. (Anexo 
No. 7) 

- Guía de Observaci6n para detectar la posici6n ideol6gi
ca del maestro frente a los contenidos programados. 
(Anexo No. 8). 

- Cuestionario sobre evaluaci6n. (Anexo No. 9) 

Análisis del trabajo del profesor en clase. 

Se utilizaron fichas de observaci6n del trabajo de 
los profesores en clase en sus tres momentos: introduc-
ci6n, desarrollo del tema y evaluaci6n. 

Dichas fichas fueron aplicadas durante todo el se
mestre cada 15 días y las conclusiones fueron las siguieg 
tes: 

Sobre la puntualidad vimos que en general no se da, 

ésto retrasa mucho el desarrollo del temario sobrecargán
dose al final del semestre. 
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La relaci6n afectiva con los alumnos se da en dife
rentes grados, desde una completa indiferencia hasta el -
franco saludo. Hay que aclarar que se da una relaci6n m's 
afectiva con los alumnos que más participan; esto impide 
que el resto de los alumnos establezcan una relaci6n más 
cercana con el maestro y de alguna manera limita su parti 
cipaci6n e interés en clase. 

En cuanto a la introducci6n, desarrollo del tema y 
evaluaci6n, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

La introducci6n que se realiza es muy deficiente (2 
profesores de 9). Las causas de ésto es la impuntualidad 
de profesores y alumnos, la poca relaci6n entre maestro y 

alumno, la falta de: ubicaci6n del tema, resumen de lo 
visto en la clase anterior, congruencia con el orden del 
programa, un plan de clase y presentaci6n de los objeti-

vos en cada sesi6n. 

En cuanto al desarrollo del tema, el profesor cum· 
ple con una secuencia 16gica en sus ideas, utilizando el 
material didáctico a su alcance; no se da una interrela-
ci6n de esta materia con otras de su misma área. El dis
curso es ameno. En relaci6n al estilo de e,ducaci6n, la mi_ 
tad de los profesores que se observaron, son democráticos 
y la otra mitad se dividen en autocráticos y laize-faire. 

No conocen técnicas expositivas ni métodos de ense
fianza, se puede decir que los recursos con que cuenta la 
Instituci6n son suficientes en cuanto a bibliografía, 
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aunque se restringe concretamente en el préstamo de li-
bros. En cuanto a las lecturas éstas no están a la dispo
sici6n de los alumnos en el momento que las necesitan, 
porque existe un retardo constante en la entrega de &stos 
por el departamento de impresiones del propio colegio. En 
relaci6n con las prácticas de laboratorio, el material si 
es suficiente. Los audiovisuales que se requieren sí cue~ 
tan con filminas, pero se estanca el trabajo por el deso! 
den en que se encuentran, lo que provoca pérdida de tiem
po. En cuanto al mobiliario de los laboratorios, las ban
cas son antiergon6micas y ias cortinas no son funcionales 
porque no hay un mantenimiento adecuado. Para las prácti- -
cas de campo, el plantel no cuenta con transporte, obsta
culizándose totalmente en la mayoría de los casos. 

La utilizaci6n de modelos no se da ya que no se 
cuenta con ellos. Y por Último en relaci6n a la evalua-
ci6n, ésta se da en diferentes niveles, ya que había oca
siones que la evaluaci6n no se daba y en otras, en donde 
se reducía a dos tipos. 

En cuanto al tipo de evaluaci6n; en la formativa no 
se di6 en ningún caso, la diagn6stica se di6 en 3 grupos 
de 9 y la sumativa en todos los casos, dándole gran énfa
sis. 

Los criterios de evaluaci6n se dan s61o en el ini

cio del semestre y son previamente elaborados sin gran i~ 
tervenci6n de los alumnos. 
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Posici6n ideol6gica de los profesores. 

La posici6n ideo16gica la entienden como una posi-
ci6n muy personal y desligada de su trabajo docente, ya -
que el profesor da énfasis a las informaciones más que a 
las posiciones ideol6gicas de cada uno de ellos. La posi
ci6n ideo16gica ~o se manifiesta abiertamente por parte -
de los profesores, así como por parte de los alumnos, a -
lo que más se llega es a simples opiniones acerca de los 
conocimientos, lo que más se da es la transmisi6n de cono 
cimientos. 

Todo lo anterior se fundamenta con base en los rc
sul tados de las observaciones realizadas en los diferen-

tes grupos seleccionados, utilizando para ello la guía de 
observaciones previamente elaborada, en la que se manejan 
8 puntos relativos a la posici6n ideol6gica del maestro,

las observaciones son: 

Los maestros on general no explicitan su posici6n -
ante el grupo; en el momento de presentar el programa, en 

f sus exposiciones, ni en las actividades que sugi~ren. 

A los alumnos tampoco se les pide explicitar dicha 
posici6n. 

Análisis y conclusiones de la evaluaci6n del aprendizaje. 

De acuerdo con el primer punto del cuestionario, 
que se refiere a los instrumentos o procedimientos de 
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evaluaci6n, de los 10 tipos de instrumentos que se les 
present6, exclusivamente 4 profesores utilizan con fre-
cuencia 4 de los 10. Es decir, el resto de los instrumen-

. tos (6) no se utilizan. 

De lo anterior podemos concluir que la forma de ev~ 
luaci6n con la utilizaci6n de instrumentos es muy restrin 

'gida, lo que representa un obstáculo en la formación de -
los .alumnos porque coarta el desarrollo de sus capacida
des para demostrar sus conocimientos, ya que se da mucho 
mayor énfasis a la evaluaci6n sumativa que a la formativa, 
lo que nos está demostrando una visi6n muy parcial y seg
mentada de la educaci6n que se imparte. 

En relaci6n a los puntos 2 y 3, los comentarios que 
se dan con respecto a estos instrumentos son diversos: 
mientras unos consideran s6lo un instrumento como clave,
otros profesores consideraron 2 y otros más establecieron 
la necesidad de utilizaci6n de todos como complementarios. 

En cuanto al punto 4, que habla de la cantidad de·
evaluaciones que se realizan en el semestre, la mayoría -

de los profesores (7) realizan un promedio de 4 evaluacio 
nes, mientras que otros (2) hacen de 15 a 20. 

Lo anterior significa que la mayor~a de los profes~ 
res realizan una evaluaci6n por tema exclusivamente, lo -
que es muy restringido y las rapercusiones de ello se re 
fleja en las posibilidades de los alumnos para demostrar 

y desarrollar sus conocimientos. 

, .... 1···· •.•.• _._,,,., . 



• 74 

De acuerdo al punto No. 5, los porcentajes que los 
profesores dieron a los elementos que toman en considera
ci6n para integrar la calificaci6n semestral, denota que 
la mayoría de ellos dan gran importancia a los exámenes y 

trabajos, dejando de lado otros elementos, lo que hace 
que la evaluaci6n sea muy parcial y subjetiva. 

En relaci6n al punto No. 6, en el que se dan crite
rios del porque se toman en cuenta estos elementos y el 
valor que se da a cada uno de ellos, los criterior son 
muy diversos en cuanto a los que ellos tomaron en cuenta, 
pero no se da ninguna explicaci6n del porque no se toma~ 

en cuenta los otros elementos omitidos o al que le dan un 
porcentaje muy bajo, lo que significa una falta de críti
ca a sus criterios y omisiones. 

En cuanto al punto No. 7, en el que se establecen -
los criterios de la evalua.ci6n de los trabajos, los prof~ 
sores sobre todo califican el contenido y la capacidad de 
análisis, dando menor importancia a la ortografía, a la -
presentación y redacción, aunque si la toman en cuenta. 

Estos criterios nos parecen válidos porque tanto el 
contenido como la capacidad de análisis son aspectos en -
el que el alumno manifiesta su capacidad y sus conocimie~ 
tos y su creatividad y a6n cuando los otros también son -
importantes, son complementarios para la formaci6n inte-
gral del alumno. 

De acuerdo con el punto No. 8, en el que se habla -
de los criterios que los maestros establecen para la eva
luación de la participaci6n del alumno en clase, éstos 
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nos parecen bastante amplios y correctos, tomados en su -
totalidad de las aportaciones de todos los profesores, ya 
que así se establecería que para dicha evaluaci6n deberá 
tomarse en cuenta que se dé una explicaci6n, una síntesis 
o una aportaci6n al tema, que sea fruto de una investiga
ci6n y asimilaci6n de éstos, la adecuada exposici6n de 
los mismos y por último se tomará en cuenta la profundiz~ 
ci6n y la calidad de los conocimientos expresados. 

Otros elementos que se agregarían a los anteriores 
serían: que dicha participaci6n sea en el momento oportu
no y se note un deseo de aportar a los demás y no s6lo en 
funci6n de una calificaci6n, ya que esto 6ltimo s6lo fo-
menta la competencia y el individualismo. 

En relaci6n al punto 10, en el que se define la ev!! 
luaci6n de aprendizaje, esto se hace en forma incompleta, 
aún cuando los profesores pretendan dar todos los elemen
tos: "medici6n del cambio de la conducta'', de la asimila
ci6n, de la síntesis, del análisis y de la relaci6n con -
la realidad, "la apreciación de la respuesta o el cambio 
de actitud". 

En estas definiciones s61o se habla de un cambio de 
conducta, no se ve la evaluaci6n corn~ un proceso, ni como 
resultante de las definiciones de criterios a considerar. 
Así, la concepci6n explícita es rebazada por una defini-
ci6n más amplia: "La evaluación es un proceso sistemático 
institucionalizado, no dependiente del criterio o de la -
decisi6n del maestro, sino la constataci6n del grado en -
que se logarn los objetivos educacionales propuestos para 

el curso". (53) 

(53) OLMEDO, JAVIER. Evaltiaci6n. Mecanograma. 
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De acuerdo con el punto No. 11, que se refiere a la 
relaci6n entre evaluaci6n y la calificaci6n de los profe

sores, la mitad opinaron que no existía relaci6n y la 
otra mitad opinaron que sí. Al respecto se dijo que den-
tro de la evaluaci6n entran factores subjetivos que dan -
mas peso al trabajo del alumno, mientras que la califica
ci6n s6lo representa en forma objetiva y numérica su tra
bajo. 

Con base en estos comentarios podemos observar que 
s6lo una parte de los profesores establecen la diferencia 
entre la calificaci6n y la cvaluaci6n, dándose en los de
más profesores w1a visi6n exclusivamente cuantitativa de 
la evaluaci6n. Esto trae como consecuencia un reforzamien 
to por parte de los profesares en los alumnos, de la de-
formaci6n educativa que implica ver la formaci6n limitada 
a las calificaciones. 

En relaci6n al punto No. 12, que habla de la posib! 
lidad de supresi6n de las calificaciones, hubo 2 profeso
res que opinaron que sí es ·posible, siempre y cuando se -
cambiara el sistema social, econ6mico y político en que -
nos encontramos; y el resto de los profesores fundamenta
ron que no, por la dificultad que se encuentra, en cuanto 
que los alumnos su Única preocupaci6n es la de aprobar y 

no de obtener conocimientos. 

Esto último denota una conciencia del problema ins
titucional de calificaciones y la posici~n de parte de 
los alumnos, pero no se nota una conciencia de su partic,!. 
paci6n como profesores en las posibilidades de cambio en 

cuanto a la factibilidad de una evaluaci6n más formativa, -
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aón cuando no se descarte la segunda, por las limitacio
nes del sistema educativo. 

En cuanto a la pregunta No. 13, en donde se establ~ 
cen las instituciones de donde son egresados los profeso
res, se encontr6 que 8 de 9 profesores, son egresados de 
la U.N.A.M. y s6lo uno de ellos, del I.P.N., de la E.N.C. 
B. Este dato nos parece que es positivo en cuanto que pe! 
mite homogeneizar los grados de conocimientos de los pro

fesores, pero tambi6n por otro lado, restringe el inter-
cambio entre ellos. 

En relaci6n al punto No. 14,; el nivel mtí.:ximo de es
tudios fue de: (3 de 9) son pasantes, s6lo hay 3 profeso
res que tienen el grado de ljcencintura, 2 con algunas ma 
terias de maestría y uno con maestría completa. 

Lo anterior implica que la prcparaci6n de los prof~ 
sores a6n cuando se había visto que se ha dado en la mis
ma Instituci6n, 11.N.A.M., presentan diversos grados de e~ 

tudios, pudi6ndose intercambiar conocimientos, experien-
cias, etc. 

De acuerdo con el punto No. 15, en promedio los pr~ 
fesores tienen S años de impartir clases en el C.C.H., o~ 

cilnndo entre 2 y 7 años de práctica áulica. Esto nos per 

mite visualizar que por lo menos todos los profesores ti! 
nen experiencia en el colegio, lo que permitiría en las -
reuniones un intercambio de experiencias docentes, dudas 
y bósqueda de formas, que darían posibilidades de cambios 
en su práctica cotidiana. 

' .. :,' 
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En cuanto al punto No. 16, encontramos que todos 
los profesores son de "asignatura". Esto presenta restris_ 
ciones a los profesores on cuanto a sueldo y disponibili
dad de tiempo, ya que esta categoría es la menos remunera 
da y conlleva mayor carga de trabajo. 

En relaci6n al punto No. 17, en promedio el n6mero 
de grupos que atienden los profesores es de 4 en el 60. -
semestre. Lo anterior denota que la carga de trabajo de -
los profe3ores es muy alta, no s6lo por el número de gru
pos con que cuenta cada profesor, sino por el hecho de 
que tengan grupos de varios semestres, ya que esto impli
ca preparaci6n de diferentes materias con temas diversos 
y niveles de conocimiento distintos también. 

Por todo lo anterior podemos establecer que la eva
luaci6n que realizan los profesores es muy intuitiva y 
cuenta con serias limitaciones tanto por la visi6n de los 
mismos profesores como por las deformaciones que ya tie
nen los alumnos, como por las que impone la instituci6n -
educativa. 

En relaci6n a las Estrategias definidas como "las -
acciones que el profesor planifica para facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes estableciendo con especifi 
cidad el nivel de complejidad y tipo de comportamiento 
que el estudiante tiene que cubrir'' (54). Dichas acciones 
se componen de las actividades, las interacciones y los -

(54) CAMPOS, MIGUEL A: Estructura diddctica. p. 24 

' 



.79 

recursos didácticos que son planificados en relaci6n con 
los contenidos, y a su vez sistematizados, es decir, 
puestos en un tiempo y en un nivel de complejidad marcado 
por los objetivos. 

Se observan dentro del Programa las siguientes acti 
vidades: 

- Elaboraci6n de un cuadro comparativo sobre las diferen
tes concepciones evolucionistas con un enfoque hist6ri
co-social. 

- Discusi6n y lectura de los diferentes temas. 

- Investigación teórica. 

Construcci6n y obscrvaci6n de un acuario. 

- Elaboración de árboles filogenéticos. 

- Exposici6n sobre mecanismos de la evolución. 

- Elaboración y utilizaci6n de modelos de sclecci6n ~atu-
ral. 

- Visita al Musco de Ciprés (SIC). 

- Visita al Museo de Historia Natural. 

a) Práctica de coacervados. 

b) Práctica de observaci6n de organismos procariontes y 

eurariontes en muestras de agua. 

c) Práctica de observaci6n de organismos coloniales y -

con pseudo-tejidos . 

. d) Práctica de campo sobre conceptos de población, comu 
nidad y ecosistema como niveles de organizaci6n de -
la materia. 
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Las actividades se realizan a travGs de tGcnicas ex 
positivas como exposici6n, <lemostraci6n, a través de in
vestigaci6n documental que aparece como una de las técni
cas de estudio dirigido. Sin embargo, es importante recal 
car, en la mayoría de las actividades propuestas no se ex 
plicita el tipo de técnicas di~6cticas a utilizar, por 
ejemplo, en el caso de las prácticas se menciona sobre 
que se harían, pero se olvida la forma en que sería c~nv~ 
niente manejar los resultados de dichas prácticas, esto -
podría ser a través de técnicas dirigidas como "Corrillos" 
"Phillips 6 ' 6", "Rejilla", "Panel", "Debate", etc.; y -
en cuanto al resto de las actividades, las ,posibilidades 

de manejo también son múltiples como: "lluvia de ideas",
"exposici6n11, "exposici6n con preguntas", "interrogato-·
rios'', "lectura comentada", discusi6n en pequeños grupos, 

etc. 

En síntesis, las discusiones y las prácticas ~e la

boratorio y de campo, que conformarían el grueso de las -
activiqad~s, quedan difusamente planteadas ya qu~ insisto, 
no se marcan el conjunto de procedimientos en las prácti
cas, las formas de manejar la informaci6n, los ejes que -

guiarípn la discusi6n. En este sentido, las interacciones 
que son necesarias para propiciar entre el conjunto de s~ 

jetos que participan en el proceso de enseñanza-aprendiz! 
je no están sistematizadas, quedando entonces a la elec
ci6n del maestro y seguramente por infinidad de variables 
las distintas posibilidades de trabajo individual y gru
pal del conjunto de participantes en el proceso enseftanza 
aprendizaje. 

En lo que respecta a los Recursos o materiales di
dácticos fue necesario considerar la informaci6n obtenida 
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en el programa en la entrevista realizada al Secretario -
Académico, los explicitados en el programa son: 

Diapositivas . 

. De los personajes y aspectos hist6ricos de las épo
cas relacionadas con las concepciones evolucionistas. 

Sobre la evoluci6n humana. 

Audiovisuales. 

De organismos coloniales con pseudotejidos (espon
jas y hongos). 

·ca. 

Tejidos animales y vegetales. 

De mecanismos ecol6gicos. 

Sobre mutaciones, deriva gen~tica y recombinaci6n. 

De vías evolutivas. 
De evoluci6n de los ecosistemas· y sucesi6n ecol6gi-

Para constatar el tipo de apoyo que la Instituci~n 
aporta al uso de recursos did~cticos, se realiz6 una en
trevista al Secretario Administrativo. Por ella, se oh-
serva que los recursos destinados a la Coordinación de 
Experimentales y en concreto al departamento de Biología, 
son ·insuficientes y como explicaci~n la falta de presu
puesto y la demanda de. la numerosa poblaci~n es~udian-

til, además se dijo que los criterios para otorgar 
esos re'cursos eran: que .el Coordinador del área en el mes 
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de julio de cada año, presente un proyecto del presupues
to, el cual es revisado segón los criterios del adminis
trador :en funci6n del presupuesto global, lo que trae res 
tricciones a las nece~dades planteadas por el Departame~ 

~ to de Biología. 

La sistematizaci6n de contenidos, actividades, in
teracciones y recursos que se plasma en el Programa de 
Biología III, propone el logro de amplios objP.tivos parti 
culares en 1.5 semanas para el ler. tema o unidad, 2 sem~ 
nas del tema II, 8 semanas para el tema III y 1.5 semanas 
para el tema IV, es decir, en 13 semanas, que correspon
den a 65 horas. La sistematizaci6n se da a nivel de Pla
neaci6n del Curso y Plancaci6n de Unidades, sin llegar a 
la elaboraci6n de cartas descriptivas. 

Los resultados obtenidos sobre las características 
de los profesores, relacionados con los contenidos y es
trategias del Programa, se pueden graficar de la siguien
te manera: (Ver anexo Eje de Enseñanza). 

Al analizar las características de los profesores -
relacionadas con las de los Contenidos y Estrategias, las 
interrogantes que surgen son: 

- ¿Es posible que el docente con las características mar
cadas puede abocarse a la tarea de promover la aprehen
si6n de los contenidos programáticos por los alumnos? 

- ¿Es probable que la relativa juventud de los profesores 
y por consecuencia ~u recién egreso de los estudios su 
periores, además de la poca experiencia docente les po
sibilite la planificaci6n, realizaci6n y evaluaci6n de 
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acciones que permitan al alumno operar con los conteni
dos al nivel y amplitud marcados por los objetivos? 

Siendo la comunicaci6n y la interacci6n social di
mensiones altamente importantes en la relaci6n maestro- -
alumno "porque explicitan las vinculaciones sistemáticas 
entre la estructura didáctica como representaci6n de la -
situaci6n educativa y las relaciones hist6rico sociales -
de los sujetos intervinientes, con sus praxis sociales c~ 
mo profesionales docentes y alumnos y el uso social que -
se hace del conocimiento que ejercen las vinculaciones de 
la propia estructura" (SS). ¿Se puede pensar que dichas -
dimensiones puedan ser agotadas cuando de entrada se maní 
fiesta que el profesor generalmente no tiene preocupaci6n 
por las relaciones interpersonales con sus alumnos? ¿Cua~ 
do se observa que su postura ideo16gica y política en ge
neral no corresponde con los lineamientos de la posici6n 
materialista hist6rico dial6ctica con los que se pretende 
fundamentar el contenido a transmitir, a discutir, a 
transformar al interior de las aulas? 

En relaci6n a la metodolog~a de la ensefianza que 
vendría a imprimirle un determinado movimiento a los com
ponentes del proceso Ensefianza-Aprendizaje, podríamos pe~ 
sar que la apertura de la situaci6n áulica limitada a un 
resumen; el desarrollo en donde se contempla la secuencia 
16gica que cada uno de los profesores le imprime al cont~ 
nido del curso, apoyada con recursos bibliográficos y de 
laboratorio; y el cierre que se le identifica con la eva
luaci6n sumativa ¿son en síntesis la metodología de ense-

(SS) GARCIA M., JULIETA. Opc. Cit. p. 71 
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fianza m~s idónea para ~ue los puntos sobre 1~ Evoluci6n -
de las concepciones evolucionistas, la Evoluci6n en la º! 
~anizaci6n de la materia viva y las Vías, mecanismos y 
pruebas de la evoluci6n puedan ser trabajados desentrafia~ 
do los principios 16gicos que las sustentan, considerando 
las estructuras cognoscitivas con las que los alumnos 
acceden a dicho conocimiento? 

El conjunto de Estrategias especificadas aunque por 
su ~ariedad y complejidad estén relacionadas con el tipo 
de contenido, delimitado por el conjunto de objetivos así 
como con el tipo de profesor y alumno que harán uso de 
ellos, la pregunta sería ¿Es posible construir estrato- -
gias adecuadas que posibiliten la apropiaci6n del conteni 
do por parte del alumno, apoyado por la intervenci6n del 
docente cuando no se ha realizado una discusi6n y explici 
taci6n amplia del Objeto de Estudio? ¿Será posible plan-
tear una metodología de enseñanza desvinculada de la rela 
ci6n contenido y métodos de las ciencias biol6gicas, en -
6ste caso? 

3.3 Conclusiones. 

De lo observado en este capítulo en el análisis del 
Programa de Biología III, se desprenden un gran número de 
conclusiones, sin embargo, lo que se presenta a continua
ci6n son puntos centrales de problemáticas que quisiera -
enfatizar: 

- Carencia de reflexi6n del maestro, de .los maes~ros en -
torno al curriculum que es internalizado de distintas -
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formas¡ habrá que ver el significado que tiene para el 
conjunto de docentes la práctica que desempefian en el -
dictado de la materia a la que hemos venido haciendo re 
ferencia, en el amplio contexto del currículum; devela~ 
do "desde aspectos filos6ficos, hasta mecanismos más 
t~cnicos, es decir, las formas en que el maestro "cono
ce" y da "consenso'' al proyecto curricular, como lo op~ 
rativiza, lo instrumentaliza". (56) 

- Limitaciones sociales, institucionales, individuales en 
la discusi6n profunda sobre el Objeto de conocimiento -
que se pretende trabajar en los Programas del Area de -
Ciencias Experimentales en general, así como de los co~ 
tenidos bio16gicos en particular desde un enfoque epis
temol6gico, interdisciplinario. 

La desvinculaci6n te6rico-metodol~gica que propicia la 
no problematizaci6n sobre el abordaje del contenido bio 
lógico. 

- Disociaci6n entre objetos de conocimiento biol6gico, m~ 
todos de abordaje y metodología para su enseñanza. 

- La ausencia de una conceptualizaci~n del aprendizaje 
construida por los profesores, as~ como la falta de co~ 
prensi~n del aprendizaje grupal en cuanto al c~mo y por 
qu~ de la din~mica grupal y las causas que propician de 
terminados vínculos. 

(56) FURLAN, A. y REMEDI, E. Discurso.curricular, selec
ci6n 'de la actividad; drg~rtii~~i6rt ·aef cdtitenido. -
Tres pr&ct1cas que se reiteran. Reflexiones sobre 
rttiestra experiencia en la ENEP ·1ztacala. 1975-79. -
p. 16.18. 
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La despreocupaci6n generalizada de los sujetos que in-

tervienen en el proceso ensefianza-aprendizaje de poseer 

un contenido, no s6lo como bagaje temático, sino para -
movilizarlo, integrarlo, reflexionarlo, reestructurarlo. 



IV. PROPUESTA DE FORMACION DOCENTE. 
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El conocer las características de la instituci6n, -
del Plan de Estudios, de los docentes y alumnos a nivel 
general; así como del Programa de Biología III donde se -
contemplan los contenidos, los niveles de organizaci6n y 
evo1uci6n de la materia viva así como los objetivos que -
la delimitan, las actividades y recursos específicos; no 
es condici6n suficiente para que el docente con dichas re 
ferencias pueda desarrollar un trabajo fundamentado, org! 
nizado, con coherencia interna que posibilite las condi
ciones de transformaci6n de los sujetos y objetos que Pª! 
ticipan en el proceso de aprendizaje. Es decir, la apro-
piaci6n que los maestros hacen del contenido y de la pro
puesta para trabajarlo frente a los alumnos no es unifor

me, inmediata ni lineal. Esto se debe a un conjunto de si 
tuacioncs que atraviesan el accionar docente, algunas de 

las cuales son: 

- la connotaci~n que para cada maestro tiene la labor do
cente como tal; 

- la significaci6n que tiene dicho trabajo en una determi 
nada instituci6n educativa; 

- el nivel de dominio de contenidos que cada maestro ha -
alcanzado; 

- el sentido que tiene el accionar docente para una dete! 
minada etapa de su vida y en momento hist6rico social -

del país. 

Situaciones particulares ~ue determinan y rebazan -
seg6n Eduardo Remedi "la funci6n de ensefiar, de instruir, 

'.: 
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de transmitir la "objetividad" que proviene de la funci6n 
de la escuela, signada por expectativas sociales y demar
cadas por el modelo del hacer explicitado en el curricu-

lum". (57) 

Para comprender el actuar docente, el mismo autor,

manifiesta "que a lo indicativo observable de los requer,! 
mientes curriculares hay que agregar las expectativas y -

valores que proviniendo de lo social enriquecen y redefi
nen la práctica docente". (58) 

En este sentido, la propuesta de formaci6n docente 
que considera dichos planteamientos no puede ser una pro
puesta signada por el modelo, no cabe la posibilidad de -

plantear un trabajo que intente ~antener bajo control los 
elementos que se han abierto. Desde mi punto de vista no 
existe otra posibilidad de acci6n frente a una situaci6n 
tan compleja que abrir un proceso de formaci6n, en vez de 
cerrarlo negando con la rigidez y estrechez los elementos 
marcados. 

El proceso de formaci6n tendr~ como límites las 
ideologías inmersas, las historias personales y las con
tradicciones que el grupo de sujetos que aborden la tarea 

de construcci6n y deconstrucci6n tengan. Por ello, se pr~ 
tenden considerar los planteamientos de la técnica de Gru 
po Operativo como metodología general. Planteamientos que 
evitar~an desde mi punto de vista, el establecimiento de 
un orden del comportamiento docente, una proposici6n del 

(57) REMEDI, EDUARDO. Curriculum y acdonar docente. 
p. 6 

(58) Idem. 
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hacer con formas y acciones rígidas al mismo tiempo que -
posibilitarían la rcflexi6n, la interrogaci6n que desde -
un no-moJ0lo, permitirían reubicar, redefinir la situa-
ci6n docente. 

El Grupo Operativo según Carlos Schenquerrnan, discf 

pule de Pich6n Riviere es una posibilidad, un lugar de 
llegada que se irá constituyendo paso a paso de acuerdo -
al grado de participaci6n, al grado de irnplicaci6n que 
los sujetos inmersos vayan aportando. Dicha experiencia 
se promueve a través de la cornprensi6n de necesidades, Vi 
vencias, deseos, temores, ansiedades que aporten al escl~ 
recimiento, al conocimiento a la elaboraci6n y a la reso
luci6n de las contradicciones que se den en el interior -
de los vínculos entre los participantes y en el trabajo -
que vayan realizando. Para ello, habrá que pugnar por la 
capacidad de continencia, de decodificaci6n, de interpre
taci6n, de descubrimiento de lo que se oculta detrás de -
lo que respecta al trabajo grupal requiera de la inclu- -

si6n de dos personas además del cuerpo docente, el coordi 
nador que apoyará los procesos de aprendizaje y comunica
ci6n grupal, develando los aspectos no accesibles a la 

conciencia de los integrantes del grupo, y que operan co
mo obstáculos en el proceso del conocimiento, favorecien
do de esta manera el establecimiento de vínculos nuevos,
distintos con los que es posible lograr una interacci6n -
más productiva, y un esclarecimiento que permita aprender 
a pensar movilizando los estereotipos que rigidizan su a~ 
tuar. El observador que funcionará como no participante,
será una presencia silenciosa pero presencia importante, 
porque será el veh~culo a través del ~ual circular~ la i~ 
formaci~n en un doble sentido, por· un lado permitir~ al -
coordinador ir retrabajando y adecuando su funcionamiento, 
su participaci?n en la dinámica grupal y por otro lado 

,\'' 
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vehiculizará los puntos de duda, los cuestionamicntos y -

elaboraci6n que el grupo hnga sobre la temática abordada 
para ajustar dialécticamentc la informaci6n, la dinámica 
y el trabajo grupal. 

Los temas, ejes de análisis que se abordarían a tra 

vés del Grupo Operativo, son: 

- Curriculum y trabajo docente. En donde se trabajarían -
los componentes y dinámicas curriculares dentro del CCH, 
relacionándolos con la práctica docente. 

- El docente. Significado de su práctica. Con el fin de -
abrir la reflexi6n más amplia en cuantq a los determi-
nantes del actuar docente a nivel social e individual;
así como de los nuevos espacios a construir para la 
transformaci6n de las prácticas docentes. 

- El aprendizaje individual y grupal. Para problematizar 
el proceso de aprendizaje a nivel extraescolar y esco-
lar. Características del sujeto y de los sujetos socia
les que interceden en el aprendizaje. 

- El contenido biol6gico desde un enfoque epistemol6gico, 

interdisciplinario. Abriendo la discusi6n sobre las di
ferentes posiciones te6ricas que explican los fen6menos 
de lo viviente. Contextualizando hist6ricamente el sur
gimiento de dichas teorías. Ampliando dicha discusi6n -
con las aportaciones de otras disciplinas como la Filo
sofía, la Historia, la Sociología entre otras. 

- M~todologí~ de ensefianza alternativa. Basada en los pu~ 
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pos anteriores, con la nueva concepci6n del Proceso En
señanza-Aprendizaje. 

La propuesta de formaci6n docente considera las li

mitaciones que se tienen en un trabajo que no se sustenta 

en la buena disposici6n de las autoridades instituciona-
les (en cuanto a horas de apoyo, facilidad de obtener re

cursos materiales y econ6micos, etc.) ni en la idea de 
que el profesor tiene disponibilidad en todos sentidos p~ 

ra comprometerse de inmediato en una tarea como 6sta. De

bido a ello se plantea hacer una invitaci6n amplia al 
cuerpo docente a través de diferentes mecanismos que apo
yen la sensibilizaci6n de los sujetos que pondrán en mar

cha los lineamientos ya establecidos. 

Los elementos del Encuadre del trabajo serán los si 

guientes: 

Cada semana habrá una reunión en donde se aborden -

los temas referidos, dichos temas serán distribuidos por 
el conjunto de profesores para que apoyados por el coord~ 
nador sean expuestos al grupo (1 hora), posteriormente s~ 
rán discutidos por los integrantes del grupo con el obse! 
vador y coordinador presentes (2 horas). Posteriormente a 

cada sesi6n habrá una reuni6n del observador y coordina-

dar para reflexionar y co-pensar sobre el trabajo realiz~ 
do y la propuesta inmediata de elaboraci6n en la siguien

te sesi6n. Paralelamente, se propiciará la coor<linaci~n -
del trabajo docente y de los docentes entre s~ para reali 

zar la tarea grupal, promoviendo la vinculaci6n de la in
vestigaci6n y la docencia. 
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Posteriormente a la experiencia del Grupo Operativo, 
que tendrá la duraci6n de un semestre; se propondrá la 
elaboraci6n del Programa del Curso con la fundamentaci6n 
de las temáticas trabajadas, en el período intersemestral. 
En dicha elaboraci6n, se intentará desarrollar la metodo-. . 
logía de ensefianza que considere la relaci6n en el apren
dizaje del Sujeto y del Objeto, del proceso ensefianza-- -
aprendizaje en torno al núcleo contenido, las caracterís
ticas de los alumnos; tratando de explicitar la secuencia 
y organizaci6n de los contenidos, las actividades, las in 
teracciones y los recursos para el trabajo de docentes y 

alumnos dentro del aula, laboratorio y campo .. 



VI. ANEXOS 

·1·· r·:· 



Hanbres y mujeres en porcen 
tajes casi iguales, cuya 7 
edad oscila entre 17 y 18 -
af\os. Solteros, cuya escola 
riel.ad es de procedencia off 
cial. Con actividades depor 
tivas y relacionadas con la 
diversi6n primordialmente. -
Nivel socio-econ6mico medio 
fundamentado por la escola
ridad de sus p.:idres en la -
que sobresale el nivel b5si 
co: primaria, t~ico y ni7 
vel medio; la mayoría de -
los padres son empleados -
con ingresos no muy superio 
res al sueldo mínimo. -

Les interesan los planes fu 
turos y las experiencias 7 
diarias, así cano la escue
la, los problemas persona-
les y la familia. 

JL"l!l cursado las materias de: 
~~ltemhicas, Física, <;uúni
ca, ~~todo Experimental y -
Biología 11, como anteceden 
tes del programa de Biolo~: 
cía Ill. 

La opini6n que tienen de -
los contenidos del programa 
de Biología 111 es que les 
parecen interesantes aunque 
demasiados para el tiempo -
del curso. Mmifiestan que 
la materia les proporciona 
elementos para la carrera -
que plensan ser,uir. "Les gus 
tarfa que se incluyeran te7 
sias como experimentos sobre 
la evoluci6n del hombre y -
animales superiores, así co 
IDO las relaciones entre evo 
luci6n y ecología, ensefia-7 
dos a través de exposicio-
nes, discusiones que apoyen 
conclusiones que puedan rea 
lizarse y a través de visi7 
tas en laboratorio donde se 
haFan investi~aciones. 

EJE APRENDIZAJE 

Contenido 

J. fvol uci6n de las concepc ione:s -
evolucionistas. 

1.1 Ideas en la Epoca Grie~a. 
1.2 Concepciones en la Edad ~die y 

Renacimiento, 
1.3 Concepciones y Teorías en la -

Epoca Contemporánea. 

11. Origen y evoluci6n en la organi 
zaci6n de la materia viva. 

2 .1 Evoluci6n química. 
2.2 Evoluci6n prehiol6gica. 
2.3 Niveles de organizaci6n de la -

materia viva y tendencias evolu 
ti vas. -

2.4 Organismos coloniales y conquis 
ta del medio terrestre. -

2.5 Organismos con pseudotejidos. 
2.6 Conceptos de tejido, 6rp.ano, 

aparato y sistemas. 
2.7 Conceptos de poblaci6n, canuni

dad y ecosistema como niveles -
de organizaci6n de la materia. 

2.8 Arboles filogen~ticos. 

I JI. Mecanismos, vías, y pruebas de 
. la evoluci6n. 

3. l Mecanismos ecol6¡d cos y fl'n~ti
. cos de la evoluci6n. 
3.2 Vías de la evoluc:i6n convergen

te, divergente y paralela. 
3.3 ?ruebas de la evoluci6n: 

a) Palcontol6gicas 
b) Bioquímicas 
c) llnbiol6gicas 
d) Anat6micas 

3.4 EVoluci6n de los eco~istema~ 

Cl>jetivos 

- Conocerá y analizará las dife 
rentes concepciones evolucio7 
nistas con un enfoque hist6ri 
co social. -

Distinguirá las característi
cas de los diferentes niveles 
de organizaci6n de la materia 
viva. 

- Reconocerá que los diferentes 
niveles de organizaci6n de la 
materia viva son el resultado 
de un proceso evolutivo. 

- Explicará la influencia y pa
pel del medio wnbiente en el 
proceso evolutivo. 

- Conoc:?rli la importancia de . -
los factores genéticos y cco
l6gicos de la evoluci6n. 

- Definirn cuáles son las das 
Y mecanismos de la evolu::i6n 
biol6gica. 

- Utilizará modelos de aspectos 
del proceso evolutivo (~rinci 
palmente modelos ecol61?1cos y 
de selccci6n nati.o:al). 

·- Conocerli cuáles son las dife
rentes pr\iebas de la evolu-
ci6n. 

- Realizará prácticas de labora 
torio y de campo que evidcn-7 
den aspectos de la evoluci6n 
biol6gica. 
Explicara aspectos sustancia
les de la evoluci6n ht.rnaJ1o1, 



EJE ENSEllANZA 

PROFESORES 

Edad pranedio 31 anos, pr-edominando el sexo fC1l'Cnino, (711) en su 111ayor!a casados (57\) de clase llk.'<lie. -
provenientes de familias con padres profesionistns, y con ingresos superiores al sueldo mínúoo. Las actividades 
que realizan son artísticas y deportivas, predominantemente. Egresados de la facultad de Ciencias Biol6gicas. -
Con experiencia docente de 2 aJ\os en adelante. Profesores de asignatura de 4 grupos del 6o. semestre, adci-Ms de 
los grupos atendidos en el lo. y 3er. serestre. 

En su trabajo, dentro de las clases generalmente no tienen preocupaci6n por lns relaciones interpersonales 
con sus alunnos. Utilizan una metodología de ensei1anza tradicional en donde la ma}·orfo de los casos no se reali 
za una apertura del tema, se limitan a dar un rcsLmCn de lo visto en la clase anterioi·, el desarrollo se c1.111plc 
a través de Ja secuencia 16gica de exposiciones, demostraciones, utillzanclo recursos di.Mcticos cano: bfüliogra 
fía, material de laboratorio. Por lo general, pretenden ser m.1s democráticos qtK' autoritarios, empero la evalua 
ci6n utilizada es sunativa, dejando de lacio los criterios de los alunnos sobre este punto. Dcspolititados en sü 
mayoría, transmiten infonnaci6n, dejando de lado la toma de posición con respecto a las diferentes conceptt~li
zac:iones existentes sobre el tema de la evoluci6n. 

Los conocimientos que deben traer los allmo1os cano pre-requisitos de la materia, scg{m los profesores en-
cuestudos sobre el asunto (10\ de la rrrucstra) son contenidos trabajados en el lo., 3o., 4o. y So. semestre de -
las diforentes lÍllcas y fases curriculares, adem.1s de conocimientos que ataquen las "resistencias idcológicas,
religiosas que dificultan la apropiaci6n del contenido del programa". 

J. l:Voluci6n de las concepciones evoluci~ 
nistas. 

l.l Ideas en la época griega. 
l. 2 Concepciones en la Edad l~dia y R!:. 

nacentista. 
1.3 Concepciones y teorías en la época 

contemporánea. 

111. Vías, r.iecanismo y pmcbas de la evol)! 
ci6n. 

3.1 ~canismos ecol6gicos y gcn6ticos 
de la evoluci6n. 

3.2 Vías de la evoluci6n convcr¡•ente,
divergcntc )"paralela. 

3.3 Pruebas de la evoluci6n. r 
a) l'aleontol6gic;is c) únbio16gicas 
b) Bioquímicas d) Anat6nicas 

3.4 Evoluci6n de los ccosistanas. 

CONTENIDOS 

II. Evoluci6n en la organización de la materia viva. 

ESTRATEGIAS ------

Z.l Evoluci6n química. 
Z .2 Evoluci6n prebiol6gica y biológica. 
2.3 Niveles de organizaci6n de la materia viva 

y tendencias evolutivas. 
2.4 Organismos coloniales y conquista del medio 

terrestre. 
2.5 Organismos con pseudotejidos. 
2.6 Ccnccptos Je Tejido, Grgano, Aparato y Sü

t!'mas. 
2.7 uinccptos di' pohlnci6n, comunidad y ecosis· 

trnia cO!OCJ niveles de organizaci6n de la ma
teria. 

2.8 Arboles filogenéticos. 

Actividades: Prfícticas de laboratorio y de campo, adcm.1s de exposici6n, investigaci6n, discl1Si6n de los diferen· 
tes contenidos; visitas a ~U5eos y claboraci6n de cuadro comparativo, así como de árboles filogcnéticos y mode·· 
los de selecci6n natural. Dichas actividades se realizaron a través de t~icas expositivas y de investigaci6n • 
documental manifiestas, dejando difusamente plimtc.1dos los procedimientos en las prácticas, las fonnas de mane·
jar la informaci6n, los ejes de discusi6n, etc. 

Interacciones: no quedan plantc.1dos, dejru1do a juicio del profesor las distintas posibilidades de trabajo indiYi 
dual y gilljlal de los participantes. -

Recursos: Diapositivas, Audiovisuales, Bibliografía amplia; CUadro~ de interacciones biol6gicas; palillos, confe 
tti y tableros; bacterias y hongos, scg{m el Programa e insuficientes sc¡:ún la opini6n del Secretario Académico
y las observaciones realizadas en clase. 

Sistcmatizaci6n: contiene amplios objetivos r~1rt iculares, que deberán cubrirse en 13 semanas correspondientes a 
65 hC'ras, 1.5 semanas para <'l lcr. tema o unidad; 2 scrnanas del tema JI, 8 semanas para el tema 111y1.5 scma·· 
nas ¡)ara el tCf.'lol rv. Así mismo, los contenidos, actividades y rccursi:-s aunados con objetivos y tÍC'mpo, son orga· 
nizados en forma secuencial a nivel de Planeaci6n del curso y Planeaci6n de unidades, sin llegar a la sistcmati
zaci6n de las sesiones de clase. 



(Anexo No. 1) 

CUESTIONARIO SOCIO-ECONOMICO 

Nombre: 

Estado Civil: 

En r¡ue escuela estudiaste la: 

Primaria 

Secundaria 

Edad: Sexo: 

Oficial Particular 

~--~----------~--~------~----------
0 t ros estudios ---------------------------------
En dónde estudiaste: Distrito Federal Provincia Extranjero 

La primaria: 

La secundaria: 

Otros estudios 

En cuántos años cursaste: 

la primaria ------------
Otros estudios 

----~-~------

Guantes años reprobaste en: (y cuáles?) 

Primaria: secundaria: 

Otros estudios ------------
Que materias reprobaste en secundaria? ler. año: 

2o. año: 
---~---------------

3 e r. año: 

-------------------¿Por qué?----------------

En que fecha naciste y en donde: 

Distrito Federal: -------~----~ Provincia -------------
Si no eres del distrito federal desde cuándo radicas aquí y por qué motivo?: 

Actualmente vives: Con tus padres 

En una casa de asistencia -------~~ 

Con familiares --------
Otro --------------

Por qué motivo? -------------------------------~ 
Nombre Edad 

Padre: 

Grado máximo 
de estudios 

Ocupación 



Madre: 

Hermanos: 
(del mayor 

Nombre Edad Grado máximo 
de estudios 

Ocupaci6n 

al menor)-----------------~-----------~-----

Vives con otros familiares aparte de los anteriores? ---------~----

Cuáles? ------------------~--------------~--
Los ingresos de tu familia ascienden a: $ -------------mensuales.-

Indique los bienes que posee su familia: (Casas, terrenos, autos, negocios, apar!_ 
tos domésticos, etc 

Sus gastos pe por mes ascienden a: $ ------------------
Cual es la fuente de sus ingresos? Su familia -----· Su trabajo -----
Una beca ____________ Ayuda extra-familiar------------~ 

Tiene necesidad de sostener o de ayudar a sostener a su familia? SI NO 

¿Por que? 

Ha trabajado anteriormente? SI NO ¿En dónde? -------------

Qué empleo desempeñaste: ¿Cuál fue el horario de la

bores?--------------- lel sueldo que percibías?--------

¿Durante cuánto tiempo? ---------------------------
¿Trabajas actualmente? SI NO 

¿En dónde? ---------------

¿Qué empleo desempeñas? ----------~----- ¿Cual es el horario de la

bores? ¿Cuál es el sueldo mensual? -------~~ 

Su trabajo es: Permanente ~~--- Eventual ------ En vacaciones únicamen--

te ----------
Describa sus actividades extraescolares como: Deportivas, Sociales, Artísticas, -
Diversiones, etc.------------------------------~ 

¿Cuánto tiempo utiliza diariamente para cada una de ellas? 

I 



(Anexo No. 2) 

CUESTIONARIO DE INTERESES 

Grupo: Edad: 

INSTRUCCIONES: Con el fin de tener un conocimiento más cercano y real de Los alum 
nos que cursan esta materia, te pedimos que cruces el paréntesis que corresponda
ª tu elección en cada una de las siguientes afirm.'.lciones: 

1.- La Biología es la materia que: 

2.- Las muchachas: ( 

) 

3.- Practicar deporte ) 

( ) 

4 .- La escuela ) 

) 

5.- Las películas ( ) 

( ) 

6.- Mis problemas personales ) 

7.- Los bailes y las fiestas 

( 

a.- Mi.a planes al futuro ( 

9.- Mis experiencias diarias ( 

10.- Los temas mecánicos 

11.- A mis amigos les dedico 

más me gusta 

me es indiferente 

es lo que más me interesa 

me son indiferentes 

es lo que más me interesa 

me es indiferente 

es lo que más me interesa 

me es indiferente 

es lo que más me gusta 

me son indiferentes 

me preocupan mucho 

me son indiferentes 

me gustan mucho 

me son indiferentes 

me interesan mucho 

me son indiferentes 

son de gran valor para mí 

me son indiferentes 

me interesan mucho 

me son indiferentes 

la mayor parte del tiempo 

no los frecuento 



12.- Mi familia ) es lo que más me interesa 

13.- Mis problemas económicos 

14 .- . La música 

15.- Los temas filosóficos 

16.- La política 

17.- El sexo: o los temas sobre 
el sexo 

18.- Los arreglos de la casa 

.19 .- Las modas en el peinado, 
en el vestuario, en la -
manera de hablar, etc. 

( ) me es indiferente 

( ) es lo que más me preocupa 

( ) me son indiferentes 

) es lo que más me gusta 

) me es indiferente 

) es lo que más me interesa 

) me son indiferentes 

) es lo que más me interesa 

( me es indiferente 

( ) me preocupa mucho 

) me es indiferente 

) es lo que más me gusta y participo 

no participo y me son indiferentes 

( ) es lo que miis me importa 

( ) me son indiferentes 

' :· 
,.,]-, 



(Anexo No. 3) 

CUESTIONARIO SOBRE TEMAS DE BIOLOGIA 

GRUPO: EDAD: ------- SEXO: 

INSTRUCCIONES: Responde con sinceric.la<l 11rn siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué opinas sobre lofJ temas que se te presentaron en el programa de este se-
mestre de Biología IIl? 

2.- De los temas r¡ue se tratan en el programa lHay alguno en especial que te gus
taría profundizar? 

¿Cuál o cuales? ~--~--~~~~-~-~~-~-~~~~~-~~~~~-

3.- Aparte de los temas que se proponen en el programa ¿qué otros te gustaría que 
se trataran? ----·----

4.- ¿Por que te gustaría que rie trataran estos ternas? 

s.- ¿Cómo te gustaría que se vieran? 

a) Discusiones en clase 

b) Conferencias 

c) Película 

d) Exposición en clase 

e) . Otra forma: 

6.- ¿Por que escogiste 'esta materia dentro de las optativas? 

• 

. .·,··. 



(Anexo No. l¡ ) 

CUESTIONARIO SOCIO-ECONOM!CO 

NOMBRE: EDAD: SEXO: 

ESTADO CIVIL: 

En qué escuela estudiaste 1.1: Oficial Primaría 

Primaria ~-----------------~~-------------~ 
Secur.daria 

Otros estudios 

En donde estüdiaste: Distrito Federal Provincia Extranjero 

La primaria ~-~-~-----~---------------------
La secundaria 

~---~~---~~---~----------------~ 
Otros estudioB 

---~·----~----~--
En cu¡ntos afios cursuJtc: 

La primaria -----------~-
Otros estudios -------
En qué fecha naciste y en dónde-----------------------
Distrito Federal 

-------~~~-~ 

NOMBRE EDAD 

Padre 

GRADO MAXIMO 
DE ESTUDIOS 

OCUPACION 

-----------~-----------------------~ 

Madre ----~-----------------~~~---~-----~ 
Hermanos 
del mayor-----~--·~-~---~~--~----------------~ 

al menor -----------~-~--------~-----------~ 

Esposo ~--~-------~--------------------------~ 
Hijos ~----------~--------------------------~ 
Los ingresos de tu familia ascienden a: $ ------------ Mensuales. 
Indique los bienes que posee su familia: (casas, terrenos, autos, negocios, apar_! 

tos domésticos, etc.) -------~---------------------

Sus gastos personales por mes ascienden a: $ _. ---------------~ 
Culi.l es la fuente de sus ingresos? Su familia----- Su trabajo------

Una beca-------- Ayuda extra-familiar----------------



Tiene necesidad de sostener. o de ayua~~ n sostener a su familia? SI NO 

¿Por qué? 

¿En dónde? -------~---~~~~
¿De!!de cuándo?-------------

Describa sus actividades extra-magisteriales como: Depor.tivas, Sociales, Artísti
cas, Diversiones, etc. 

Trabajas actualmente? SI NO 

¿Cuánto tiempo utiliza diariamente para cada una de ellas? 

,' 



GRUPO: 

(Anexo No. 5) 

CUESTIONARIO SOBRE LOS PRERREQUISITOS PARA CURSAR 

LA MATERIA DE BIOLOGIA 

------- SEXO: TURNO: 

INSTRUCCIONES: El presente Cuestionario tiene como finalidad el establecer cuáles 
serían los conocimientos fodispcnsables que a juicio suyo tendrían 
los alunmon para cursar esta materia. 

1.- Qué conocimientos cree usted que son los in.dispensables para cursar esta mat~ 
ria. (Biología), 

Por qué-------

--------------
-------·----------·----------------

2 .- Especifique qué conocimientos en concreto dé! Biología pediría usted a los alu.!!! 
nos que toman como opdón esta 1nateria. 

--------
3.- Qué otros conocimientos aparto de. lmi anteriores le parecen indispensables, 

4 ,- De acuerdo a su experiencia de qué conocimientos han carecido los alumnos y -
qué ha obstaculizado lm buen entendimiento de la materia. 

5.- En base a la pregunta anterior a qué causas atribuiría el carecimiento de es
tos conocimientos. 

·,·," 



6 .- Qué otros elementos que no sean únicamente conocimientos le parece que han di 
ficultado el aprettdizaje de sua alumnos. 

7.- Si se pudiera pedir los requisitos para inscribirse en esta materia, cuáles -
serían según su criterio. 



(Anexo No. 6) 

FICHAS DE OBSERVACION DE LOS TRES MOMENTOS AULICOS: 

INTRODUCCION, DESARROLLO DEL TEMA Y EVALUACION 

PROFESOR: 
--~-~~~~~~~~~~~~ GRUPO ---- FECHA -----

TEMA 
-~~~~~-~--~--~~ 

a.) Introducción 

a.l) Puntualidad 
a.2) Relación afectiva con alumnos 
a.3) Introducción al tema 
a.4) Ubicación del tema 
a.5) Da un resumen de lo visto 
a.6) Congruencia con el orden del programa 
a.7) Demuestra tener plan de clase 
a.8) Da a conocer los. objetivos 
a.9) Da bibliografía e}:tra 

Observaciones 

SI NO 

PROFESOR: ---------------- GRUPO: ---- FECHA: 

DUDA 

TEMA---------------------------------

b.) Desarrollo del tema. 

b .1) 
b.2) 
b. 3) 
b.4) 
b.5) 

b.6) 
b.7) 

b.8) 
b.9) 

b.10) 

b .11) 

b.12) 

Cumple con el plan de clase 
Hay secuencia lógica 
Organiza el material 
Se abre a las experiencias 
Interrelaciona sus materias con otras 
áreas 
Su discurso es ameno 
Se da un estilo de educación democrá
tico. 
Autocrático 
Laissez-fa.ire 
Maneja adecuadamente técnicas exposi
tivas 
Utiliza métodos de enseñanza efecti
vas 
Sua recursos son apropiados 

Observaciones: 

SI NO DUDA 



PROFESOR:-------

TEMA---------

c.) Evaluacíón. 

c. l) 
c.2) 
e. 3) 
c.4) 
c.5) 
c.6) 
e. 7) 
c.8) 
c.9) 

c.10) 

Rellliza e val uacion 
Utiliza evaluación formativa 
Diagnóstica 
Suma ti va 
Su<i instrumentos Bon adecuados 
Realiza una evaluación 
De 2 11 3 evaluacionc¡: 
Más de 4 
Da a los alumnos cri terioc de eva
luación 
Deja que ellos intervengan en dicho 
criterio 

Observaciones: 

GRUPO:---- FECHA:----

,..._._. 

SI NO iJüDA 

-
---

...... 



MAESTRO: 

(An~xo No. 7) 

GUlA DE OBSERVACIONES PARA DE1'EC'l'AR LA POSIClON IDEOLOGICA 

DEL MAESTRO FRENTE A LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS 

GRU1'0: 

1.- ¿Al presentar o hablar del p·rograrna, '-'lntae!Jtro (,.>:plica cual posición, a su -
juicio conlleva a dicho programa? SI NO 

2 .- ¿El maestro habla abiertamente al grupo de su posición ideológica? 

SI NO 

¿En qué forma? 

3.- lEn sus exposicione;, el maestro habla de varias posiciones que haya? 

SI NO 

4 .- lLas acti vidacles que :; ugiere van acordes con la ideología que manifiesta? 

SI NO 

5.- ¿¡n maestro pide a sus alumnos que expliciten su posición al realizar sus in
tervenciones o sus exposiciones? 

SI NO 

6.- En las discusiones y participaciones de los alumnos el maestro permite que se 
expresen diferentes posiciones? 

SI NO 

7.- El maestro exige o sugiere a sus alumnos que ftmdamenten su posibión al reali 
zar una intervención o una exposición? 

SI NO 

8.- El maestro fundamenta y explica su posición al grupo dejando en libertad que 
expresen sus opiniones los alumnos o impone su criterio y su posición ~~~-

lDe que manera lo hace? 

',,:.\ 



(Anexo No, 8) 

CUES'l'IO~ARIO SOBRE EVAWACION 
•,' 

f..stimr.do profesor: 

El present:e cuestionario tj,,nc como Ei.nnli.t\nd d Mnocci' loB procedimientos y -
las' forin.:w t1e evaluación q m: irnn mEi;; unnd11s eu d ce¡¡ pn: ,los maestras de Biolo-
gf.a • . 

D.\ldo que nos inf::et:enu tciwr una imngr:n 1Jc. conjtrl\.cí, el. cuestionario es anónimo, -
Múcho, le 11gradeceremos s.u rnsplleOta lo miÍs :.ipé¡_pdo a la realidad que sea posible 
y t,odo,s, los comentarios que m;tcd c:on::ii.derc que pueden end.quecer este trabajo y 
nuestro aprendizaje. 

EDAD: SEXO: 
--------~--

1.- En el paréntesis correspondiente<, escriba usted una X señalando la frecuen-
cia con que usa cada uno de lofl siguientes instrumentos o procedimientos de eva
luación: 

Siempre 
que evalúo 

Exámenes orales 

Exámenes escritos por 
temas 

Exámenes objetivos 

Elaboración de trabajos 

Ejecución de tareas 

Solución de problemas o 
casos 

Escalas estimativas ( 

Listas de comprobación ( 

) 

) 

). 

Anecdotario ( ) 

Guías de observación ) 

Otros ----------

FrccueE. 
ternente 

( ) 

( ) 

) 

(, ) 

( 

( 

( 

( 

Nunca 

( 

( 

( ) 

) ( ) 

) ' ( ) 

) ) 

) ( ) 

( 

) 

) 

No conozco 
este instrumento 

) 

) 

) 

) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

2 .- Si tiene usted algún comentario aceren de porque considera algún o algunos de 
es tos instrumentos los m.:ís adecuados, h1igalo aquí: --· 

3 .- Si tiene usted algún comentario acerca dcporque considera algún o algunos in!_ 

trumentos como inadecuados, hágalo aquí: ----------------------

·----·-----------------------

4.- Por lo general, ¿cuántas evaluaciones realiza en el semestre? -------



5. - Se.ñnlll con unn X los elmnr::ntos que toma usted en conoideracion para integrar 
la calificación scmcHtrnl e indique en la línea de la derecha (en forma de porce.!!. 
taje) el peso aproximado que da a cada aspecto en la calificación total. 

Examen final 

Exámenes parciales 

Trabajos realizados 

Participación en clnse 

Asistencia 

Apreciación del maestro 

Apreciación del grupo 

Autoeval uació11 

Otros 

Lo toma 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

en cuenta % 

100% 

6.- Explique brevemente por que touu en cuenta los elementos señalados en la pre
gunta anterior.: 

7 .- Si usted toma en cuent:ll la realización de trabajos para la calificación, que 
C/il lo que evalúa: a) Contenido b) Ortografl'.a c) Presentación d) Capacidad de -
análisis e) Redacción ~~~~~~~ 

8.- Si usted toma en cuenta la part:i.dpadifo del alumno en c~.ase, explique breve
mente qué criterios sigue y qué tipc de registros utiliza 

----------------·----------------

9 .- Si usted toma en cuenta la asistencia para la calificación, señale las normas 
que tiene al respecto -------

10 .- ¿Cómo define usted evaluación de aprendizaje? 

lL.- Cree usted que hay relación ent:e evaluación y calificación'? 

SI NO ¿Por qué? -----

12 .- ¿Cree usted que se po<lrían ~1uprin;ir las cnlificaciones? 

SI NO ¿Por qué?-------------·------------



13.- ¿De dónde es usted egresado? ~~----------~~--~--------------------~ 
14.- Indique con una X su nivel máximo de estudios: 

( pasante 

( licenciatura 

( ) especialización 

( ) maestría 

( doctorado 

15.- ¿Cuantos años tiene usted de impartir clases en el CCH? 

16.- Señale su condición en el CCH: 

( ) maestro de tiempo completo 

( ) maestro de medio tiempo 

maestro de asign¡itura 

17 .- ¿En que grupo (s) imparte usted clases de Biología III? 



•·. 
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