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HITRODUCC ION 

DESDE EL MOMENTO, EN QUE LA UNIDAD ACADÉMICA DEL CICLO DEL BACHILLE
RATO DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES INICIÓ SUS FUNCIONES, NO 
SE CONTÓ CON PROGRAMAS DE ESTUDIOS BIEN ESTABLECIDOS, PARA LAS DIVEB. 
SAS ASIGNATURAS QUE CONFORMABAN SU CURRÍCULA. Lo QUE SE T_ENfA EN 
ESE TIEMPO ERA UN INVENTARIO DE POSIBLES TEMAS QUE FUNGIERAN COMO 
GUfAs DEL TRABAJO DOCENTE. Así, DURANTE LOS PRIMEROS CUATRO AÑOS DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS, EL TRABAJO COLECTIVO DE LOS PROFESORES FUÉ -
DIRIGIDO A TRATAR DE SUBSANAR ESA LIMITACIÓN, DE ESTA FORMA LOS MAE;¡_ 
TROS DE LAS DIVERSAS MATER!'AS COMENZARON A REUNIRSE SISTEMÁTICAMENTE 
PARA REFLEXIONAR, DISCUTfR y- DECIDIR· SOBRE-LOS TEMAS -OEL PROGRAMA, -
EL CONTENIDO DE LOS MISMOS Y SUS FORMAS DE EMSEflANZA. ESTO ÚLTIMO -
FUÉ UN IMPORTANTE PASO EN EL PROYECTO ORIG I.NAL DEL COLEGIO, POR ME--

. DIO DEL CUAL LA UNIVER~IDAD PRETENDIA~ A TRAVÉ~ DE LA EDUCACIÓN ME·-. 
DIA SUPERIOR, CONVERTIR EN REALIDAD LAS EXPERIENCIAS Y ENSAYOS DE LA 
NUEVA PEDAGOGÍA Y LA ENSEÑ-ANZA PARTICIPATIVA QUE SÓLO SE HABÍA USADO 
EN LOS PRIMEROS NIVELES tiE LA EDUCACIÓN. 

EL ESTILO DE TRABAJO COLECTIVO VINO A DAR, .EN LA MAYORÍA DE LOS CA
SOS, UNA GRAN RIQUEZA EN LOS CONTENIDOS Y LAS FORMAS DE ENSERANZA, 
ASÍ COMO UNA "VALIDACIÓN SOCIALIZADA" DE LOS MISMOS. 

SIN EMBARGO, ASPECTOS IMPORTANTES, CIENTfFICOS Y TÉCNICOS, DEL PRO
BLEMA NO FUERON RESUELTOS, PERSISTIÓ POR EJEMPLO, EL DESCONOCI- -
MIENTO GEtlEr:AL.IZ.".~C !:'!:: !...0S ::>c.~ .. 'rcin!'; BÁSl.COS.DE Lll, PEDAGOGfA_NUEVA. 
ESTE HECHO ·PROVOCÓ. QUE EN LA REALIDAD DE LA PRÁCTICA DOCENTE COTI-
DIANA LA EDUCACIÓN PARTICIPATIVA NO FUERA HOMOGÉNEA. 

PARTICULARMENTE, EL DISERO Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
. NO REFLEJÓ EN ·NINGÚN CASO LA METODOLOGÍA DE LA NUEVA EDUCACIÓN, EN 



GENERAL, ESTOS FUERON UN LISTADO DE TEMAS Y CONTENIDOS A PARTIR UE -

LOS CUALES EL MAESTRO INTENTABA LLEVAR A LOS ALUMNOS A UNA EXPERIEN

- CIA ACTIVA DE APRENDIZAJE, LO CUAL ERA AS( EN MUCHOS CASOS, PERO NO 

OCURRIA ESTO EN MUCHOS OTROS, 

CON EL. PASO DE LOS AÑOS EL PROBLEMA H/\ IDO ADQUJ RIENDO PROPORCIONES 

MAYORES, CONTRIBUYERON A ELLO: LAS CONDICIONES CADA VEZ MÁS DIFfCI

LES PARA REALIZAR UN TRABAJO COLECTIVO, LO CUAL HA SIGNIFICADO UMA 

DISPERSIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO, QUE A SU VEZ SE REFLEJA EN UNA -

GRAM CANTIDAD DE TEMAS ~ COMTENIDOS PA~A UNA SOLA ASIGNATURA; ASf -

COMO A LA PÉRDIDA PAULATINA DE LAS EXPERIENCIAS COLECTIVAS DE AUTO

-GESTIÓN ACADÉMICA, ÜTRA RAZÓN HA SIDO EL INGRESO DE NUEVOS PROFESQ 

"RES QUE ADEMÁS DE DESCONOCER LOS PRINCIPIOS DEL. COLEGIO Y DE LA EDY 

. CACIÓN NUEVA, NO TUVIERON LA EXPERIENCIA DE LOS· MAESTROS DE LOS PR_L 

MEROS AÑOS DEL COLEGIO COMO APOYO, YA QUE NO EXISTIERON.fORMA~DE -

TRANSMISIÓN DE LAS EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS EN EL TRABAJO ACADÉMICO 

COTIDIANO DEL COLEGIO, 

. EN LA ACTUAL! DAD, LAS COND 1 c I ONE s" NO só LO NO HAN CAMBIADO, s 1 NO f.\UE 

HAN PROFUN.DIZADO EL PROBLEMA. EN EFECTO, SE HA GENERALIZADO LA DIS 

PERS IÓN DE TEMAS Y CON TEN IDOS, LOS Ll STADóS DE ÉSTOS A LOS CU/l.LES 

SE LES ANEXA LA BIBLI OGRAJ= f A PARA EL ALUMNO HACEN LAS VECES DE PRO

GRAMAS DE ESTUDIOS, LOS MÉTODOS ACTIVOS SON .. CADA VEZ MENOS Y LAS EX 

PERIENCIAS DE APRENDIZAJE SE REDU.CEN A LA MERA TRANSMISIÓN DE INFOR 

MACIÓN, CON LO QUE CADA VEZ MÁS EL CCH SE ALEJA PE LA POSIBILIDAD 

DE SER UNA INSTITUCIÓN INNOVADORA EN LA EDUCACIÓN, TAL CUAL ERA EL 

OBJETIVO CON QUE FUE CREADO, 

EN PARTICULAR, EN LA MATERIA DE PSICOLOGfA, COMO SE IMPARTE EN EL -

ÚLTIMO AÑO DEL BACHILLERATO, ESA ES LA SITUACIÓN QUE SE PRESENT~. -

ENCONTRAMOS ASL QUE DESDE 1973 AÑO EN EL QUE SE IMPARTE POR PRIME,

RA VEZ LA ASIGNATURA EN EL CCH, ÉSTA NO TIENE UN PROGRAMA DE ESTU-

DIOS .EN EL QUE SE REFLEJEN LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN ACTIVA, -

I I 
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SÓLO Pi'.\REC E UN Ll STADO DE TEMAS Y CON TEN IDOS QUE SON CAS í ! DÉNT I COS A 
LOS QUE SE USABAN EN AQUEL ENTONCES, EN LA ESCUELA NACIONAL PREPA
RATORIA Y QUE IMTEtHABAN INFORMAR "UN POCO DE TODO" CON RESPECTO A LA 
PSICOLOG1A. EN 1988, LA SITUACIÓN HA CAMBIADO POCO EN CUANTO A LOS 
TRABAJOS REALIZADOS EN BUSCA DE CONSTRUIR EL CURRICULO DE LA MATERIA 
ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DEL COLEGIO, ENTRE LOS TRABAJOS QUE HAN -
CONTRIBUIDO A CAMBIAR LA SITUACIÓN, SE EMCUENTRAfl LOS QUE SE REFIE-
R~N A LOS CONTENIDOS, ESTOS ÜLTIMOS HAN VARIADO ENORMEMENT~ A PARTIR 
DE 1982, LLEVANDO A LA ASIGNATURA A GUARDAR UN MAYOR EQUILIBRIO EN-
TRE SU FUNCIÓN PROPEDEÜTJCA Y SU FUNCIÓN FORMATIVA, QUE TIENEN ADE -
MAS, UNA FUNCIÓN TERMINAL. No OBSTANTE, HACE FALTA SITUAR EN su co~ 
TEXTO ADECUADO A ESTOS CONTENIDOS, PARA ELLO ES NECESARIA LA CONS- -
TRUCCIÓN DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS CONGRUENTE CON LOS PRINCIPIOS 
DEL COLEGIO, --- -- -- -- - -

EL TRABAJO AQU! REALIZADO, BUSCA CONTRIBUIR. A ESA TAREA, PARA ELLO -
SE HA DESARROLLADO UN MODELO CURRICULAR QUE A GONTINUACION SE ENUN--

- CIA Y QUE SE APLICA A LA PROPUESTA DE UN SOLO PROGRAMA DE ESTUDIOS: 
EL QUE SE REFIERE A LA MATERIA DE PSICOLOGÍA L QUE SE IMPARTE C:N EL 
50, SEMESTRE DEL CICLO DE. BACHILLERATO EN EL COLEGIO DE CIENCIAS Y -
HUMAN (DADES, 

UN AREA EN DONDE MAYOR DESARROLLO HA TENIDO LA PSICOLOGIA EDUCATIVA 
ES, LA REFERENTE A LA PLANEACIÓN EDUCATIVA, LO QUE HA MOTIVADO UN -
AVANCE CONSID.ERABLE EN LO QUE SE LLAMA LA "SISTEMATIZACIÓN DE LA EN
SEÑANZA" Y QUE A ORIGINADO A SU VEZ GRANDES ADELANTOS EN LA TECNOLO
G1A EDUCATIVA.· 

LA PLANEAC!ÓN DE LA ENSEÑAN¿:A, SE APOYÓ, LUEGO, .. EN LA TECNOLOG!A DE 
ESPECIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN TAXONÓNICA DE LOS OBJETIVOS Y MUY - -
PRONTO LOGRÓ UNA ACEPTACIÓN GENERALIZADA. SE PEN-SABA QUE EL ¿cor-10". 
6RGANIZAR LA ENSEÑANZA? ESTABA RESUELTO; SIN· EMBARGO, SE ENCONTRA-
RON PRONTO LIMITACIONES EN ESTE TIPO DE MODELOS, EN EFECTO, SI - -
BIEN LA METODOLOGÍA DE ESPECIFICACIÓN DE.OBJETIVOS DE APRENDIZAJE;-

I I I 



ORDENA, SISTEMATIZA Y FACILITA EL TRABAJO, ESTO NO GARANTIZA QUE EL 
PRODUCTO FINAL SEA EL MAS ADECUADO Y EFICIENTE PLAN DE ESTUDIOS QUE 

~ SE PUDIERA LOGRAR, ES NECESARIO TENER PRESENTE EL lPOR QU~?. Y SO
BRE TODO EL lPARA QU~? Y ESTO NO PUEDE LOGRARSE SIN QUE LOS OBJETI
VOS DE·LA ENSEílANZA uSE DESPRENDAN DE UNA DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN 
SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA Y DE LAS PROFESIONESu, (l) 

~ 
¡ 
¡ 

POSTERIOR A ESTOS MODELQS QUE PRIVILEGIABAN LA ORGANIZACIÓN DE LA -
ENSEílANZA A PARTIR DE LA METODOLOGÍA DE ESPECIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
DE APRENDIZAJE, SURGIERON OTROS MODELOS QUE CADA VEZ MÁS INTEiiTf. -
RON LA PLANEACIÓN EDUCATIVA A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO S0-
~10-ECONÓMJCO REGIONAL O NACIONAL EN QUE SE REALIZAR]AN ESOS PLA- -
NES, 

EL MODELO QUE AQUI SE PRESENTA, INTENTA PARTIR DE ESTA ÜLTIMA CONSl 
DERACIÓN, ES DECIRJ QUE UN MOÚELO CURRICULAR EFICIENTE ES AQUEL QUE 
CONSIDERA EL CONTEXTO (SOCIAL, POLITICO Y CULTURAL) EN QUE .SERÁ - -
·APLICADO Y. EN SU POSIBILIDAD REAL INNOVADORA, 

EN PRIMER LUGAR SE~ALAR~ QUE EN TgRMINOS DE SUS INTENCIONES, EL CU
RRÍCULO PUEDE TENER DOS ALTERNATIVAS: PARA EL ADIESTRAMIENTO Y/O PA 
RALA EDUCACIÓN, ( 2 ) ADIESTRAMIENTO IMPLICA UN TIPO DE APREr·iDIZAJE
OUE SE EMPLEARÁ EN UNA SITUACIÓN CONCRETA Y PREDECIBLE. UN CURRÍCM 
LO ORIENTADO HACIA EL AD I ESTRAM 1 ENTO COMI E~IZA POR EL ANÁL! S 1 S DE -
UNA OCUPACIÓN. EN LA CUAL LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN ESTÁN CLA
RAMENTE IDENTIFICADOS. EL CURR]CULO PARA LA EDÚCACIÓN SE REFIERE A 
LA PROMOCIÓN DE CIERTOS APRENDIZAJES QUE SE EMPLEARÁN PARA EL ANÁLl 
SIS DE DIVERSAS SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA QUE ~O HAN SIDO--. 
PREVIAMENTE ESTRUCTURADAS O PREDICHAS DEL TODO, DURANTE EL PROCESO 
DE INSTRUCCIÓN, 

EN ESTE SENTIDO EL MODELO AQU f DESARROLL/l.DO SE OR 1 ENTA HAC 1 A UN CU-
RRl CULO PARA LA EDUCACIÓN Y ESTO POR .LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESCU~ 

LA DONDE SE APLICARÁ EL MISMO; POR LAS CARACTERISTICAS QUE ASUME LA 

IV 



MATERIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS DEL COLEGIO Y POR LAS CARACTERISTI-
CAS DE LOS CONTENIDOS SELECCIONADOS, 

EN CUANTO A LA VALIDEz(
3

) DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ~STA EST8 
RÁ EN FUNCIÓN DE: EL ANÁLISIS DEL PAPEL DE LA ESCUELA EN LA SOCIE
DAD EN GENERAL Y DEL ANÁLISIS METODOLÓGICO DE LA PEDAGOGIA QUE SE -
PRETENDE UTILIZAR, ASf COMO DE LAS CARACTERISTICAS PSICO-SOCIALES 
DEL ALUMNO A QUIEN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA~ DE LAS CARACTER1STICAS 
EMIPISTEMETODOLOGÍADE LA DISCPLINA, rn· ESTE CASO DE LA PSICOLOGfA, 

DEL ANÁLISIS DEL PAPEL DE LA ESCUELA EN LA SOCIEDAD SURGE UNA CON-
CEPCIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN QUE IMPLICA NECESARIAMENTE, UNA CONCEP -

· CIÓN DE LA SOCIEDAD, DEL CAMBIO SOCIAL Y DEL PAPEL DE LA EDUCACIÓN 
EN EL CAMBIO SOCIAL, ESTA CONTEXTUALIZACIÓN SOCIO-HISTÓRICA ES MUY 
IMPORTANTE, YA QUE EN MUCHAS-OCASIONES) EL.HECHO DE QUE LOS PLANES 
O PROGRAMAS FALLEN O SIMPLEMENTE NO MODIFIQUEN NADA, SE DEBE A UNA 
INADECUADA CONTEXTUALIZACIÓN. LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER PROYEC~ 
TOS PROSPECTIVOS, DEPE~DE TAMBI~N DE ESTE ANÁLISIS, Y ESTO ES FUNDA 
~ENTAL SI SE QUIERE QUE LOS PLANES TENGAN LA FLEXIBILIDAD NECESARIA 
PARA RESPONDER A LAS EXIGENCIAS ACTUALES Y FUTURAS, 

ESTE ASPECTO ES TAN IMPORTANTE QUE, A PESAR DE LA GRAN CANTIDAD DE 
MODELOS CURRICULARES, CASI TODOS ELLOS COINCIDEN EN INCLUIR UNA ca~ 
TEXTUALIZACIÓN (SOCIAL, POLITICA Y CULTURAL) EN QUE SERÁ APLICADO. 

UN SEGUNDO ASPÚTO SE REFIERE A UNA CONTEXTUAL! ZAC 1 ÓN MÁS PARTI CU-
LAR, HABLO DEL CONOCIMIENTO DEL ALUMNO, DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LA POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA, ES NECESARIO CONOCER 
LAS CAPACIDADES COSN0C!T!'.'.",S ;:;: :...6::: :::;:.;:::ANDOS Y, TAi·i·ñif.ii, i>ü 1..ú1·1ru

SICIÓN Y SUS EXPECTATIVAS, SÓLO AS!, LOS PLANTEAMIENTOS CURRICULA-
RES PODRÁN SER CONGRUENTES CON ELLOS, LO CUAL PERMITIRÁ EL USO ADE
CUADO DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS DE APRENDIZAJE. 

UN TERCER ASPECTO "ES LA ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO CURRICULAR, ~STE 

. V 



DEBERÁ CONSIDERAR LAS C~RACTERISTICAS DE LA DISCIPLINA. EFECTIVA-
MENTE, LA NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO MISMO DEBE SER CONSIDERADO P& 
RA LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTENIDOS, YA QUE ESTE 
ANALISIS NOS INDICA LOS L[MITES Y ALCANCES DE LA DISCIPLINA, Y ADE
MÁS, NOS INDICARÁ ou~ M~TODOS DE ENSEílANZA SELECCIONAR EN LA INSTR!l 
MENTACÍÓN, 

EL.SIGUIENTE PASO ES LA INSTRUMEHTACIÓN Y LA OPERACIONALIZAC!ÓN, -
EVENTOS ESTRECHAMENTE VtNCULADOS. SE ENCUENTRAN AQUJ DOS FACTORES: 
LA PLANEACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE Y LA PLANEACIÓN -
DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DEL APRENDIZAJE, 

.POR LO QUE SE REFIERE A LAS EXPERJl:NCIAS DE APRBDIZAJE,_ ~STAS DEBEN 
SER CONSECUENTES ~ON EL ESPIRITU DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ES 
DECIR, CON su CONCEPTUALIZACIÓN PREVIA (EL ANÁLISIS "6á-PAP_EL_ DE LA 
EDUCACIÓN, DE LAS CARACTERISTICAS DEL ESTUDIANTE Y DE LA DJSCIPLI-
NA), 

°POR OTRO LADO Y EN VISTA DE QUE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
EDUCATIVA NO HA SIDO SUFICIENTE PARA ALCANZAR Y ENGLOBAR EL PROCESO 
ENSEAANZA-APRENDIZAJE Y MUCHO MENOS A LA ACCIÓN. SOCIAL EDUCACIONAL, 
Y ·QUE ADEMAS LA MAYORlA D~ LAS VECES EVALUAR A SIGNIFICADO, DENTRO 
DEL TRABAJO DOCENTE CALI~ICAR, ES·MÁS CONVENIENTE HABLAR MEJOR DE -
ACREDITACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, POR MEDIO DE ESTE PROCESO SE V~ 
R I F ICARÁN LOS RESULTADOS ESPERADOS DE APRENDIZAJE·. Y EN EL MISMO -
SENTIDO EN QUE MENCIONO EL PROBLEMA DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDI
ZAJE, LOS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEBERÁN ATENDER AL ESPIRJTU 
DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES. 

LA EVALUACIÓN CURRICULAR, REPRESENTA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LOS 
AJUSTES Y ADECUACIONES CURRICULARES PERTINENTES, SOBRE TODO CUANDO 
SE RECONOCE LA IMPORTANCIA DE. LA CAPACIDAD INNOVADORA DE UN CURRIC!l 
LO, 
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DENTRO DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR SE VALORA LA RELACIÓN OUE GUAR-
DAN FINES, OBJETIVOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS ENTRE Sl Y CON RESPE~ 

TO A LAS CARACTER1STJCAS Y NECESIDADES DEL CONTEXTO, DEL EDUCANDO Y 
DE LOS RECURSOS, AS1 COMO LA EFICIENCIA DE LOS COMPONENTES, PARA LQ 
GRAR LOS FINES PROPUESTOS. 

EN EL MODELO PROPUESTO, SE USARÁN LAS DOS TENDENCIAS COMPLEMENTARIAS 
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN CURRICULAR: ·L~ VALIDEZ ESTRUCTURAL, QUE -
SE LLEVA A CABO A TRAV~S DE LOS PROPIOS RESULTADOS DE LA ENSE~ANZA, 

ES DECIR EN TtRMINOS DEL LOGRO DEL ESTUDIANTE; LA OTRA TENDENCIA, LA 
CONSTITUYE LA SELECCIÓN DEL CURRlCULO, Y SE REFIERE AL ANÁLISIS DE -
POSIBLES OMISIONES DE TEMAS SIGNIFICATIVOS, O A LA INCLUSIÓ~ DE 
OTROS INTRASCENDENTES. 

f!ODELO 

. CARACTERISTICAS DISCIPLINA 

DESARROLLO i&--------l'1VALIDACIDN PAPEL DE LA EDUCACION-SOCIE.DAfil 
CURRICULAR [ CONT~~!DOS kl·------1c .c .H. EN PARTICULAR l 

1 CARACTER ISTI CAS ALUMrm 1 

CURRI CULO: INSTPl .. IMENTAC ION : 
PROPUESTA DE 1----..,.---<><;T<;"1 ...... ~ ni' nJ<;rnANZA 

CONTENIDOS DE L" ·. RESULTADOS DE APREIW:ZAJE ~J APRENDIZAJE .. 

OPERACIONAL IZAC!ON 
RECURSOS DJDACTICOS 
RECURSOS HUMANOS 

VI 1 
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EM RESUMEN, LOS ELEMENTO.S DEL MODELOS SOtl 

l. PLANEACIÓ~. (INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y CONTEK 
TUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE), 

1.1 ANÁLISIS DEL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD, 

1.1.2 CARACT~RISTICAS DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE APLICA
RÁ EL PROGRAMA. 

1.2 CARACTER1STICAS DEL ALUMNO, 

1.3 CARACTER1STICAS DE LA DISCIPLINA. 

2. EJECUCIÓN ( INSTRUMENTAL!ZACIÓN Y OPERACIONAL-IZAC-IÓN- DE--LA 
ACC!ÓN EDUCATIVA, ES DONDE SE DECIDIRÁN LAS ACTL 
VJDADES DE APRENDIZAJE Y .EL CONTENIDO INSTRUMEN-
TAL DE ACUERDO A LA CONTEXTUALIZACIÓN Y .RECUR- -
SOS), 

2.1 INSTRUMENTACIÓN Y OPERACIONAL!ZAC!ÓN DEL CURR]CULO, 

2, l, l ELECC 1 ÓN DE LA METODOLOG Í.A DE. LA EN SEÑ~NZA, 

2.1.2 ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN; 

3. EVALUACIÓN CURRICULAR 

3.1 EVALUACIÓN ESTRUCTURAL. 

3.2 EVALUACIÓN DE SELECCIÓN, 

PARA LLENAR LOS DIVERSOS ASPECTOS PROPUESTOS EN ESTE MODELO, EL -
PRESENTE TRABAJO DE TESIS HA SIDO ESTRUCTURADO DE LA SIGUIENTE FOR 
MA: EN EL PRIMER CAPITULO, SE HACE UN ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD Y -
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"DEL PAPEL DE LA EDUCÁCIÓN, EN ELLA, SE INCLUYE TAMBitN UNA DESCRIE 
CIÓN DEL DESARROLLO DE LA LLAMADA EDUCACIÓN NUEVA, LA CUAL SE PRE
SENTA PARA SU ANÁLISIS DIDÁCTICO, DIVIDIDA EN TRES MOMENTOS HIStó
RICOS :A SABER : 

A) "Los PRECURSORES" ETAPA EN LA EDUCACIÓN NUEVA QUE SE SINGU-
LAR! ZA POR UNA SERIE DE TRABAJOS UN TANTO DISPERSOS QUE LLEVA
RON AL DESCUBRIMIENTO DE LA SIGNIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA IN-
FANCIA, DE U\ IMPORTANCIA DEL PAPEL DEL INTERt:S, LA ACTIVIDAD, 
DE LA SOCIALIZACIÓN Y EL JUEGO EN LA EDUCACIÓN, PERO QUE NO CQ 
NOCE LOS AVANCES DE LA PSICOLOGÍA GENt:TJCA Y CON ELLO SE IMPI
DE QUE LOS Mt:TODOS Y Tt:CNICAS PEDAGÓGICAS SE ADECUEN REALMENT~ 
AL DESARROLLO PSICOLÓGICO, 

B) "Los SISTEMAS" ETAPA FRUCTÍFERA QUE SE CARACTERIZÓ PORQUE 
SUS TRABAJOS ESTUVIERON GUIADOS POR IDE~S MÁS DE CONJUNTO Y LO 
MÁS IMPORTANTE, LOS Mt:TODOS SE APOYAN EN LA PSICOLOGIA GENt:TI
CA Y SON SOLIDARIOS DE SUS PROGRESOS; Y 

C) "LA MADUREZ" ETAPA QUE SINTETIZA LOS APORTES DE LOS EDUCA-
DORES, PSICOLÓGOS Y PENSADORES ANTERIORES Y PRESENTA ANTES DE 
LA CONCEPCIÓN EDUCATIVA O JUNTO CON ELLA UNA TEORÍA DEL DESA-
RROLLO DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO QUE PERMITE AVANZAR CON FIR
MEZA EN LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS. SE REALIZA, POSTERIORMENTS 
UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN POPULAR -
EN ~t:XICO EN EL SIGLO XX PARA FINALIZAR CON UNA CONCEPCIÓN PER 
SONAL DE LA EDUCACIÓN, COMO CONCLUSIÓN DE ESTOS ANÁLISIS. 

EN EL SEGUNDO CAPÍTULO, SE EFEctOA UN ANÁLISIS DE ~Á SITUACIÓN SO
CIAL QUE PER~ITÓ L~·REFORMA ~NIVERSITARIA DE 19jQ, PARA CONTEXTUA
LIZAR CON ELLO, EL SURGIMIENTO DEL COLEGIO DE CisNCIAS y HUMANIDA
DES QUE ES PARTE DE ESA REFORMA. SE HACE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE 
SU DESARROLLO, _FINES Y OBJETIVOS CON" EL OBJETO DE CARACTERIZAR A -
LA INSTITUCIÓN DONDE SERÁ APLICADO EL PROGRAMA QUE SE PROPONE EN -
ESTE TRABAJO, 
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EL TERCER CAPÍTULO, SE REFIERE A LA CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA, 
~STA SE DIVIDE EN DOS ASPECTOS LAS CARACTERÍSTICAS QUE ASUME -
POR SER IMPARTIDA EN UNA INSTITUCIÓN COMO EL c.c.11., y LA GlUE, TIE 

_NE, COMO DISCIPLINA, ESTO ES : LA CARACTERIZACIÓN DE EL OBJETO DE 
ESTUDIO ~ LOS M~TODOS CON LOS QUE HACE SU TRABAJO, INCLUYE, ADE-
MAS,UN PERFIL DEL ALUMNO A QUIEN SE DIRIGE ESTE ~ROGRAMA QUE A SU 
VEZ SE HA FRACCIONADO.EN DOS: SU SINGULARIDAD EN CUANTO A LA SI-
TU~CIÓN EN QUE REALIZA SU TRABAJO, SUS EXPECTATIVAS, ANTECEDENTES 
ESCOLARES, ETC,, Y, LO QUE ES r~As IMPORTANTE, LA QUE SE REFIERE A 
SUS CAPACIDADES COGNOSCITIVAS. SE HA TOMADO LA TEORÍA DEL DESA--

-RROLLO PSICOLÓGICO DE JEAN PIAGET PARA EFECTUAR ESTE ANALISIS. E~ 

'TOS TRES CAPÍTULOS FORMAN LO QUE SERIA LA PLANEACIÓN EN EL MODELO 
. CURRICULAR QUE PRESENTO, 

EN EL CUARTO CAPITULO, SE DESARROLLA LA PROPUESTA DE PROGRAMA QUE 
INCLUYE UNA JUSTIFICACIÓN DE EL CONTENIDO ELEGIDO Y PUEDE CONSIDE
RARSE COMO EL PRODUCTO FINAL Y CONCRETO DE LOS TRABAJOS QUE LO AN-

_ TECEDEN. 

POR ÚLTIMO, SE INCLUYEN LAS CONCLUSIONES, 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS: 
1.- í'10RALES, B. ENRIQUE. 

2,- ÜP. CIT. PP. 15. 

~.- ÜP, CIT. PP. 14, 

"f10DELO CURRICULAR DE EDUCAC!Ót: SE-
XUAL FORMAL EN EL UIVEL MEDIO SUPE

-RIOR", otlA!I, CCR. PLANTEL SUR, mee. 
pp,-9, 
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1.- SOCIEDAD Y EDUCACION. 

Toda sociedad puede ser analizada.como un s~stema constitui.do 

·por una combinaci6n de factores que definen y c.:i.ractcrizun, sus mo

dos de proclucci6n (entendido esto como la forma en que se producen 

y se distribuyen los b~cnes m.:tteriulcs en unu sociedad) en el que -

un9 de ellos juega' el papel preponderante, De esta forma específica 

de producci6n se desprende una totalidqd estratificada en la que -

las diversus cstructur.:is sociales se ordenan de acuc"Cclo a su carác 

.ter de prirr.arias y derivadas en relación con Sll papel en el proce

.so productivo. La. estructura primaria es la base sobre lu ·que: se 

.asieniun las derivadus y designa. al r6gimen de la producción (en 

general empresas_industriales y comerciales). sobre esta base se~ 

a sien tan las estructuras deriva das, que en su conjun to·-s·e-·conocen 

corno l_a superestructura, estas se ordenan en la estra tificaci6n -

de acuerdo a su condici6n de dominantes o no y por tal motivo cam

bian las relaciones que guardan con.respecto a la base s0gún la fo~ 

maci6n soqial de que se· trate. 

La superestructura-- tiene así_, una composición.que, desde mí -

punto de vista, adquiere la siguiente configuración: 1~- Sobre la 

base se encuentra la "Sociedad Civil" cuyo contenido' estaría compuc~ 

to "por el conjunto de los organ,isrnos vulgarmente llamados privados 

(1) como ejemplo de el~os tendriamos a los partidos políticos, 

los sindicatos, la organización escolar, los medios de comunicación 

masiva, la iglesia, la familia, etc. rstos organismos se nos presen

tan también bajo la forma de instrugentos técnicos de difusión ele la 

ideología (sistema escolar, períodicos, literatura, c9ngregaciones 

religiosas, etc,) ?. .- El otro plano es "La Sociedad Política" que -

corresponden a la función de dominio directo o de comando que se ex-

presa en el .estado y en el gobierno jurídico" (2), es decir est6 --

compuesta del apar.:ito coercitivo que asegura legalmente la discipli-



nu. d~ los grupos disidentes, :_Jcro que esto. prcpztr.:ic:n en provisión -

de los :nomentos da crisis en al comando y en lu dirección en los e;;_ 

sos en que no se du. el conccnso. i:o se limita us.f, .:::il campo rnilital:.

sino que nbnrca también el gobierno jurídico. 

Esta distinción de los planos de la Superestructura es una div! 

sión funcional, forman ellos una unidad dialéctica en ln que el con

censo ("guiado" por la sociec1¿1d civil). y la coerción ("guinda" por -

la Sociednd Política) son utilizudos de mwneru ulternuda y. por ello 

el papel de las organizaciones en los difc,rentcs momentos sociales -

es menos preciso de lo que pareciera ser. En efecto no existe socie

dad donde el concenso sea la tínica base de dominio de un grupo so-

cial, ni sociedad clon-:-1.e un .grupo social domine unicamcntc Z1 través -

de la coerci6!1.. 3 . .,. .l?.or .tiltimo es.ti'lríµ J;:.l __ plano de 1J1 iC.cología en-

.j tendida éstu como "un2 conce"1ci6n del mundo que .. se manifiesta impl_h 

citamente en el arte, en el r:.erecho, en la _actividad econánica, en -

todas las manifestaciones ce la vida i_ntelectual y colectiva" (3): 

,.,.,.,¡ 

La ideología mús escencial es la Ce la clase que domina en una soci~ · 

dad y se extiende hacia to.dos los campos sociales dando· la aparien·-

cia de que adquiere forma·s independientes, sin-_ er:lb<irgo forman aspec

tos de un r.tismo todo: la concepción de1. mundo de l<i clase que domina 

a esa sociedad determinad2. 

Es necesario hacer notar que se ha mencionado la existencia de -

una clase doníinante en esta caracterización de la sociedad y esto es 

así, porque a partir de la aparición de la propiedad privada las rel~ 
cienes sociales que se estaolecen entre los hombres quedan determina

das ce tal forma que los Pº""°' ·:es de la propiedad pasan a tlominar 

a los desposeídos gue de esta manera se convier~en en dominados. En -· 

esta forma de concebir a la sociedad, este concepto es importante: ~ 

sociedad dividida en clases. 

3 



Entiendo por socie<~.:id divic"!ida en clases lo siguiente: "Un con

junto de relaciones sociales que se establecen entre los ho~bres pa

ra la producci611 y reproducci6n de su vid~ social., relaciones confo~ 

.me a las cuales y debido al factor de propiedad o r10 de los medios -

materi~les e intelectuales de producción los ineividuos ocup~n posi

ciones antagónicas de poder y de dominio y subordinación unos sobre 

otros, (lo) que dcterniina sus condiciones materiales o inmateriales 

de.existencia". (.J) J~o deja, sin e!T'bargo, de ser una totalidad i!2_ 

tegrada ·1a sociedad divieida en clases, ya que 11 las clases sociales 

que se estructuran a partir de estas relaciones sociales cst6n dia-

lécticamente relacionadas entre si, forman una unidad, intervienen -

la una en la eefinici6n de la otra y est5n antagónicamente ligadas,

en lucha por la hegemonía de la sociedad total"; (5) ·Así, uno o -

varios grupos que comparten los mismos intereses y proc~dimientos p~ 

ra el control, establecen su hegemonía (entendidc-¡ como el momento de di 

rección y concenso de una clase social), (6 l política, económica y 

cultural sobre los restantes grupos, utilizando el concenso o la _-.,.,. 

.coerción para llevar la.dirección de la vida social. La oposición de 

los demás grupos a esta hegemonía provoca que se establesca una lu--

cha ent.re ellos que se expresa en todos. los ámbitos de la totalidad 

social. 

En los países Latinoamericanos (incluido l!éxico naturalmente) a 

esta forma de caracterizar a la sociedad, debe sumarse, para comple

tar su caract,erizaci6n, e.l concepto de: Dependencia. 

La noci6n de dependencia debe entendPrse como " ... una forma de 

articulación entre dos partes de un solo modo de producción y sobre. 

la subordinación de un modo de producción a otro (Len:i.nl ". (7 l Los 

investigadores sociales Latinoamericanos en años recientes retomaron 

este concepto considerando que podría ayudar a explicar los procesos 

sociales ocurridos en Latinoamerica, son tres las vertientes que hi

cieron resurgir el concepto de dependencia a saber: 1) los análisis 



in~:;pirac?.os C:n la c1:íL:i..c0.. .:i los obstict:los c~cl ºDcsu.rrollo ~!.:i.c io:L-t} ", 

2) las act~~~izacionc~s a parti.r ae la pcrspcctiv~ 1:1~rxistQ, de los -

anjlisis so})re el c~1?italismo intcrnnci.0:1al en su fase monop6lica y 

3} los intento~ de c~r~cte~izJci6n del. proceso hi.st6rico de depende~ 

cin e~ t~rrni~os de los rel~c5.o~tcs de cl0sa que, l1ni.cndo lJ economía 

y (lu} política intc}:-1H~cio:E1lcs a sus corresponc"liontes locCJ.les y ge

ncr~n~o, en el reis~o 1~ovi~io:1to, contr~diccioncs internns y luchD p~ 

lítica, aseguran la <lin5nic~ fe las sociceaacs ~cpondientcs. (8) 

~l es~uerzo cle concc~tu3li~~ci6n general fue realizado en el tr~ 

bajo sobre 11 La Crisi~; Ge la ~coría del Desarrollo y las nelaciones 

de Depcn~cncia en A~6~ica Latina 1
' de Tl1eotonio Dos Santos. Este es 

el que se &dopta en este traba jo y cuya Gef iniC ión es:· La depcnde:-i-

cia se caracteriza cor•~o un::i. situaci6n condicionunte .. --La---dcpendencia 

es una situación en la cual un cierto grupo de p¿iises tiene su econ9.. 

mía condicionada por el desa~rollo y expansión de otra economía a la 

cuQl la propia esta sometida ... 

Una situación condicionante determina los límites y posibilida-

Bes d€. acción y comportamiento c'.c los· hombres. 

De ahí una segunda conclusión general: La dependen~ia condiciona 

una cierta estructura interna q~e la redefine en funci6n de las posi 

bilidades estructurales de las distintas economías nacionales. (9) 

Adern&s la dependencia tiene un origen histórico de violencia políti

ca y militar, formal y l~galmcnte aceptada en el contexto internaci~ 

nul ~e la 6poca, e histdricamente legiti~a~a como conquist~ y sobre 

toco colonizuci6n por los paises Gominuntes. 

En ~m6rica Latina la de?cndcncia, se profundizó a partir de la 

posguerra _como consecuenciu. de lu integración del cu.pitalisr.iO perif§_ 

rico con el capitalismo hegemónico, en particular el de los Estados 

Unidos, integración que se di6 a trav~s del nuevo caricter que asu

men las relaciones económicas internacionales en función de los ~am 
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~ bias sustanciales en el funcionamiento del sistema cupitalistu mun

dial como resultado de la guerra en la economía norteamericana. Así, 

~• encontramos la expunsi6n de los consorcios monopólicos mul tinac ion~ 

les, lo que es el rcsultudo de un proceso de concentraci6n, monopo

lizac!6n y centralizaci6n que se realiza en la industria de los Es

tados Unidos. 

' ¡ .. 

En particular, en 01xico existe un proceso de industrializaci6n 

desde principios del siglo XX así, entre 1900 y 1905 el sector in--

dustrial aporta el 14% al producto interno, (10) no obstante Pª!: 
ticipa del mismo proceso general que ocurre en los paises Latinoam! 

ricanos donde se produce como consecuencia de la crisis de 1929 una 

ruptura en el sistema primario-exportador (~gr!cola y·minero) es d! 

cir, una d:Lversi:ticaci6n en la economía que se orienta--hac.ia--la .. im-

portaci6n de maquinaria y materias primas pura la instalaci6n de fá 

bricas en el territorio nacional,. (11) lo que trae como consecuen

cia el reemplazo de lus manufacturas extranjeras por las naciona-

les ya que se producen.bienes anteriormente importadas. Lo anterior 

provocó un acelerado proceso de industrializaci6n que a su vez aca

rre6 un crGcimiento en las ciudades y· .la emergencia y desarrollo de 

nuevos grupos y estratos.sociales. Sin embargo, pasad¿¡ la crisis de 

la guerra y la posguerra el sistema monopolista acelera su proceso. 

de integraci6n bajo la hegemonía de los Estados Unidos y se da una 

nueva divisi6n internacional del trabajo. Así, la industrialización 

controlada por la inversi6n directa dentro de cada país Latinoameri 

cano, constituye empresa·s rnonop6licas internacionales vinculadas al 

mercudo interno pero determinadas por ~as necesidadGs del mercado 

internucional, que logra la desaparici6n o el aglutamiento en torno 

de las trasnacionales de las empresas nacionales que se habían. ere~ 

do en l~ §poca anterior. Este carácter monopólico y concentrado que 

utiliza una tecnología que requiere el empleo de relativamente poca 

mano de obra (por lo general calificada) trae corno consecuencia 

que tiendan a proliferar los sectores que no estan efectivamente in 
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.tegrados en lu.s activic~c.1des propiamente productivu.s, u. infl.:lr enor 

rncmente el sector de los servi~ios, ~acm5s de crc~r un gran parco~ 

taje de desempleados, para los cu~lcs no existe pnsi.hilid~d de in

corporación al sistema productivo. 

Se presenta, <le esta manera, una situaci6n en la que se profu~ 

dizan las desigualdades en condiciones de vida material c. inmate-

rial de las distintas clases sociales ·que se estructuran en la so

ciedad y que se reflejan en su acceso a la escolaridad y en el uso 

que puedan hacer de ella. 

Esta caracterización de la sociedad nos determina la forma corno 

se caracteriza la educación, así como la relación que guardan entre 

sí. 

Tenernos entonces, que la educa.ción en !"l todo social, forma paE_ 

te de la superest.ruc tt1ra, más precisamente de. ese pl;:ino que hemos ·

llamado la sociedad civil y cuya función es la dirección ideológica 

de la sociedad. La educación a través de su organizaci6n escolar -

conforma una frente encargado, fundamentalmente, de la C:ifusión de 

la id"eología de la clase dominante, que la utiliza también. en su i~ 

ten to de unificar la ideología difundida p-or el res to de las organ_i 

zaciones de la sociedad civil. Pero no s6lo esto, la educación es -

un elemento que permite la transmisión del conocimiento y sirve para 

elevar el ni~el técnico-cultural de la población es decir, forma -

los técnicos y profesionales necesarios a las exigencias del desa-

rrollo de las· fuerzas productivas. 

Sin em.?argo, l<;t difusión de la concepción .<¡lel mundo de. la clase 

dominante no se realiza de forma mecánica y absoluta sobre la pobl~ 

ción que. permanece pasiva, si esto fuera así la_educaci6ri··n.o··mani.:.

·fesf.:a•rÍa contradicciones en su seno y sobre todo la unificación de 

la ideología que difunden las insti.tuciones que forman la sociedad 

civil. no tendrían obstáculo para realizúr sus fines, formarían "'11 
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sujeto 1~osible en el r..cjor de los :nundos posibles". 

El hecho <le que lu sociee~d este dividida c11 el.ases y que c11-

trc cllu s se li brc unu lucha por lu hc.gcr.1011 íu rrovocu, ;ir in~ero, 

que surjan <livcrsos tipos de ideología y, sc~undo, que cst~s se en 

frentcn tambié:1, adquiriendo esl:n lucha formas diversas en lu.s di·

fcrcntes estructuras de ln totalidad social. En la oducaci6n, esta 

l~cha de clases se dá a trav6s de la lucha idcol69ica. En efecto, 

en la educ~ci6n, en todos los niveles de la organizaci6n escolar -

convergen distintas ideologías que c;{presan la~ difere:ntes conce:p

cion~s ~~]_ mundo que poseen las clases enfrentadas y que en este -

ámbito lt:c.'ian por implantar su. visión del mundo y aún en los casos 

en que en algún o algunos niveles de la organización escolar se -

sirva exclusiva~ente a los intereses de la clase dominante, prop~ 

ganc1o su iC.eología, no dejan ce ser escenarios de la··lucf'>..a--<le··clases y 

por·· consiguiente .de la· 1ucha itleo16gica. 

Y si en la educación la contradicci6n .<:undamental es ,la que se 

manifiesta en el todo social, no deja de ser cierto que en su inte

rior se revelan ade~ás otro tipo de contradicciones que son de ca-

r.:íctcr científico, técnico e ideológico -y que nos muestran a la ed~ 

caci6n no sólo como encar.gada de la conservación de todo el acervo 

de conocimientos acumulados por la humanidad, sino también como una· 

organizaci6n que guarda la posibilidad de transformarlo y desarro~

llarlo en diferente direcci6n. 

Puede existir, entonces, una con trahb.gemonía ' que enfrenta la 

hcgeIT'.oníu. de la clase C.orttin.:intc y u.ún más, 11 una clu.sc ya antes de -

subir al poder puece ser dirigente" (12) y esto oc~rre, al logar. 

a través de la lucha política, ideológica y cultural, el concenso -

para una nueva concepción del hombre y la sociedac:!. 

l'or ello· el papel del educador es escencial, ya que este puede 

cumplir con "la función de educar o dirigir consciente o inconscien 



·~·· 

tern~ntc el consenso.para J.oqr~r la hegemonía del gru¡Jo dirigc11tc' 1
, 

(13) pc1~0, tanbj6;1, puc~c ~irigir y educar en al consenso paril l~ 

hegemonía de una llueva concepci6n ~el mundo, ¿1 suscitar nuevas"for 

mar ac pensar, <la ayudar e~ suma a la prcparaci6n de la rlcstrucci6n 

de la sociedad dividida en clases ~7 ~ la acci6:1 trar1sfornudora -

del mundo material y social. Y desdo mi punto de vista 6sta Gltima 

~ctividad es la que debe asumir el cduc~dor. 

El maestro tiene el ineludible papel de guiar al al~rnno a "c2 

nacerse él si mis:110 :/ rcco:i.occrse e;1 las contraC.iccioncs de su si-

tuaci6n hist6rica concreta, p~ra transformar y elaborar consciente 

y científicanente una visi6n eel mundo moderno, coherente con el -

po·rve!lir ... Paralelamente a ese quehacer intelectu.:il, y uniendo 

indisolubler:.1ente teor:.ía _y p+á_c;.ti~p_,_ P!2n_~aJiticnto Y. ac.ción, debe ser 

tar:tbién .impulsaCo a partici['ar activamente en la transforli:ación de 

la historia humana, para pasar de la calidad de ohjeto de ella, a 

la calic'a~ de sujeto revolucionario de la historia ... " ( 14) 

.?\sí, el conocimiento. adquiere una carácter preparatorio para 

la acci6n transformac'.ora. y en este sentido la· educaci6n c'ebe ser 

una 11·EG.ucación Anticipatoria 11
: en el sentido C!e trazGr lineas cu

rriculares que no sólo ~espondan a las necesidades educativas de -

la sociedad industrial actual, sino, y prioritariamente, a lasco~ 

dicioncs del desarrollo ccon6mico y social futura de la sociedad. 

Tendrá que desarrollar para éllo los métodos ele enseñanza más 

adecua.dos par¡¡ este :;irop6sito y aquí no basta. negar sir.1plemente la 

enseñanza tradicon.::i..l, Gino e: :perarla. Es necesario poner sobre 

~na base s6lida, cientí=ica, los sistemas y los m~todos, sólo. así 

se su~erará la ens~fian~a tiacicional, libresca~ memorísti?ª• guc -

se apoya en una erudicc:l.6n· innecesaria. 

La acci6n c;:ue guía el aprenc.iz'aje, debe ser tal gue lleve al -
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alumno y ~l mncstro a una apropinci6n viva dal co11oci1nicnto,al de~ 

cubrimiento de la. rc<J.l:i.c:ud u través Ce la u.ctiviG.aC. (1.cl al11mno y -

con ello al rechazo a la tr3smisi6n ¿e un saber cnciclo~~~ico que 

apela a lo pasivi~~~ del alumno. 

Es necesario por ello recoger Jas experi.cncias m5s avanzadas -. 

ele la psicopedo.900 .:í.a ·que al ser comh ina.da s con un u <J.c ti tud transfor 

m~dora de la sociedad se han de convertir (tales experiencias) en -

elementos revolucio~~rios y por ende, contrahcgem6ni~os ~ que contri 

buir~n en la bdsqueda de la justicia social. 

2. - U\ !·iUEV.~ E:.JUCAC IO~L 

2.1) LA PRIMERA FASE "Los PRECURSORESº. 

Llamada con diferentes nombres en el campo psicopedag6gico, 

(nuevos métodos de educac i6n, . ( 16) movimiento dG rcnovaci6n pcd~ 

g6gica, (17) educaci6n activa, (18) escuela nu0va (19) ) e~ 

ta co~rientc tiene anteceC!entes tan J:em6tos , como las primeras pr9._ 

puestas de una participación más activa del sujeto que es educado. 

La mayeútica de s6cratas es un ejemplo de ello y dGsd~ el renacimié~ 

to, no cesan las protestas, Ce los ec.~ucadores y de otros sccto1:-es -

de la sociedad, contra las insuficicnci~s de la .enseñanza traGicio-

nal. sin 0rrbargo, es de ·aceptaci6;, g0neral que su origen se encuen-

tre en Gl siglo XVIII, cuando Juan Jocobo Rousseau (1712-1778) pú-

blica su "Er:iilio" (1762). Se encuentra Gn es ésta obra, por vez pri_ 

m0ra, una concepci6n dG conjunto acerca de la 0ducaci6n en la infan

cia y para algunos educadores puede desprenderse de aquí, una yisión 

pedag6gica global que a:1ticipv ya, hace más dG docientos años, los -

nu0vos métodos dG educaci6n.Por ejemplo J0an Piaget sGñala que " 

·en Rousseau. Gstán ya las :i.ociones de la significaci6n funcional.,dG -: 

la infancia, do las etapas ¿el desarrollo intelectual y moral, del 

inter&s y de la actividad real ... " (20) y más aún, Piaget destaca 
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que, si hubl.era que resaltar una de estas nociones, ésta sería el -

~escubrimiento del niño como un ser sustancial~ente distinto del -

adulto y sujeto a sus propias leyes de cvoluci6n. En efecto, ~ou· -

sscuu, a 1 desconocimicn to del niño por ln pcdagocJ ía trac1iciona 1 op~ 

ne la importancia de su conocimiento. l\l desconocer o.l niño, la p~ 

dagogía tradicional le atribuye lo que no posee e intenta que raz~ 

nes sobre cosas que no está cupacitaclo para comprender, por lo cual 

Rous.seau propone que cac"!a ecl.acJ y cada .es.tac.:!o Ce la vida tiene su -

perfección conveniente, su peculiar madurez y por ello, los conteni 

dos de la educación deben ir variando segdn vayan cambiando las eta 

pas de desarrollo <lel niño ya que con ellas van canhianco sus inte

ses y motivaciones. 

No es la dnica idea- importante .. que-contiene el '.'Emilio" sobre 

la educación, otra de ellas,es la que tiene sobre el papel de la n~ 

turaleza en la educación.del niño. Para Rousseau "naturaleza" desi

gual no sólo el medio ·ambiente, "sino la escericia de lo que el niii.o 

es, sus características, la base de su persona". (21) Y de la na

turaleza del niño forma parte la acción que es la fuente del conocí 

miento. 

La separación artificial entre educación y naturaleza impide al 

niño ejercer su actividad sobre ella y ~ ésta ejercer su acción so

bre él, con lo que se obstaculiza la adquisición del conocimiento, 

por ello la ~ducación, dice F.ousseau, comienza al nacer, a través de 

la acción y de la experiencia sobre el medio arr~iente el niño recibe 

sus pri~eras lecciones. 

La actividad .es c1e fundamental importanci<; en la concepción de 

Rousseau, como también es importante la idea de la educación centra

da en el interés del niño; desprendiéndose de l<J. __ idea del desarrollo 

por etapas, está la noción, primero, de que los contenidos de la ~-
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cducCtción deben ir VélJ~jhndo, ajustáridosc a los diferentes momento~:. 

del desarrollo, de no ser así el contenido no tendría ningGn inte

r6s para el niRo, de aqui que, segundo, cuar1do se anscfic uJ.gd11 co~ 

tenido, este d0be responderle a la curiosidud y a l~ts necesidades 

del nifio, debe adccuorse, en suma, a sus intereses. 

Finalmente, ~s necesario mencionar lQ crítica de Rousscau a la 

educaci6n verbalista y libresca que impide la acción del niño (el 

aprendizaje a truvés do· sus propias expcricnc.:..as), como to.mbién a 

la cantidad excesiva de informaci6n que debe ser sustituida por 

-"lo bastante¡ nunca lo demasiado, y se le debe dar en el momento a-

propiado, que es el momento eri que lo necesita". (22) 

Todas las ideas anteriores deben ejercitarse en un clima de li:_ 

bertad, donde el nii'io puede ejercer su acc i6n y aprender a través -

de su experienc.ia. 

Estas ideas de Rousseau, fueron puestas en pr•ctica pbr dos dis 

cípulos de Rousseau, uno de el~os fue Pestalozzi (1746-1827) que in

tenta practicar una pec1agogía experimental donde se efectuen observa 

ciones diarias y se lleven a cabo registro de los resultados de ·los 

métodos pedag6gicos empleados, intenta también cambiar .la actitud de 

los maestros y de los aiumnos, para que los primeros atenuen su au-

toritarismo tradicional y los segundos desarrollen con más frecuen...;-. 

cia actividades espont•neas. En la aplicaci6n de las ideas de su 

maestro, Pestalozzi tr:c.ibajando con niños pobres y abandonados, intr~ 

duce un elemento nuevo en esta corriente educativa: "La escuela es 

una verdadera sociedad -dice- en la que el sentido de la responsabi

lidad y las normas de cooperaci6n son suficientes para educar a los. 

niños sin que haya necesidad de aislar al alumno en un individualis

mo para evitar las cor.tradicciones nocivas a los peligros de la emu-

laci6n". (23) 
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El otro discipulo es Federico rrBebel (1782-1852) quien eota

blece en Dlilnkeburg, Ale1nnnia en 18~0 el primer jardín de nifios 

(Vindergarden) con lo que se inicia la socializaci6n do la idea de 

que es necesaria la csco1Grj_zaci6n del niRo y por prireora vez des~ 

de que se concil;icr2 la necesidad de escolarizar al nifio se nicgii 

a la familia competer1cia para la f(ise de e~ucaci6n anterior a l~ es 

cuela. Hay en el jardín ee niHos de 7r6cbol un intenci6n de incorp~ 

rar .el juego y el ejercicio sensomoto~ como centro ¿e la educaci6n 

en ésta edad, esto es quiz~ lo m5s significativo de sus aportacio-

nes en la construcción de la nueva educación. 

En términos generales son estos los aspectos más relevantes de 

una primera fase de la nueV~ educ~ción cuyos aportes pueden resumiE 

se de la sig-uiente ·::i-ía.ne-ia: ··aT El--c'res-éunrímiento ·ae la significa-·

ci6n funcional do la infancia y junto con esto la importancia de a

tender las etapas del _desarrollo intelectual y moral; b) El inte-_

rés y la actividctd del alumno como motores de· su aprendizaje; e)' El 

papel de la socializaci6n como factor en le aprendizaje y finalmen

te d) La significaci6n dél juego. 

Sin err.bar00, no axis ten en 6sta época los avances de la psico

logía genética que pudieran uyudar al conocimiento de las leyes del 

desarrollo y con ello a la elaboraci6n de aquellos métodos y técni

cas pedag6gicas que rcal~cnte se adecuen al desarrollo psicol6gico, 

es por ello que, por ejereplo é'estaloz;:i propone que la enseñanza d~ 

be ir de lo simple a lo com¡üejo 'Cuando por el contrarío a.preciarros la im -
fortancia, de qtie "el niño comience por -lo sincrét~co, es decir por lo g 1 oba l. 

e indiferent:ldUu ··. \ 2~) 

Los nuevos métodos aparecerán sólo cuando la psicología genéti 

ca proporcione los datos suficientes para el conocimiento de las l~ 

yes generales del desarrollo psicol~gico y la psicología conductual 

proponga la posibilidad de elaborar una "tecnología conductual" tal 
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tal.como ió propone Skinner (1904 - ) . 

2.2) LA SEGUNDA FASE "Los SISTEMAS". 

Diferentes investigadores coinciden en situar la aparición de 

esta fase, cuando los datos de la psicología genética y arnbient~ 

lista se amplian y se hacen mfis precisos. La necesidad de conocer 

el proceso psicol6gico del desarrollo; de pronfundizar en el cono

cimiento del carácter ~ctivo de la infancia tiene su respuesta en 

la psicología que se construye en el siglo XX y en la pedagogía 

que se práctica, particular~ente, en la segunda mitad del siglo p~ 

sado .. 

Entre 1830.:.1900 se fué gc,nerando unu. tendencia .•... ~1:_~~'.'_ersos -

países, cuyo eje central fue la denuncia de los defectos intr1nse

cos de la educación tradicional y la intención de construir una -

concepción científica y socialmente válida de la nueva educación. 

Así, a partir de 1870 aparecen una gran cantidad de publicaciones 

(de investigación y construcción te6rica) que intentan desembocar 

en un proyecto educativo más o menos explícito, ejemplo de ello son: 

"Contents of Children 's r_ninc1 wben enterig school" de _Stanley Hall -

(1883); "La fatigue intellectualle" de Al_fred Binet (189_8); "El ere 

do pedag6gico" de John Dewey (1S97); "Psychologie de L' enfant et -

pedagogie experimentale" de &1v.aord Clapar6de (1905), etc. 

Aparecieron también una gran cantidad de revistas entre las 

que podernos citar, estan: "Pedagogical Sumanary" de Stanley Hall 

(1891); "Archives de Psychologie" de Eduaord Clapar¡de (1901); "Ac

tualités Psicologiques et pedagogiques de Pierre Bo~et (1906) ~ etc. 

Surgi~ron también asociaciones, sociedades y quizá lo más importan

te, una gran cantidad de escuelas donde las nuevas ideas se encarna~ 

ron, por ejemplo: en 1899 la escuela ele Cecil Raddie em Abbotsholme -

Inglaterra~ en 1896 las experiencias de Kerchensteiner en las escue

las de ~unich; en 1898 la Junior Republique de Freeville, EEUU.· don-
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de se prticticn el nútogobierno; en 1899 l.:i. escuela ele !'.oche,;, Fran

cia fundada por Desmoulius; en 1900 l.:i. casa de nifios de María Monte 

ssori en Italia¡ en 1907 en Bruselas,36lgica la escuela fundaclri por 

Ovide Decroly, y muchas m.1s que se podrían 1n0ncionar, i\unque estas 

experiencias se dcsarrollar6n en diferentes países, se reconocen fll 

cilmente líneas comunes a estas expcricnci.as: 

a) La educaci6n nueva es 

va" expresi6n introducida por 

fundnmentalmente 

Pierre Bovet en 

una 

1917' 

ºescuela acti-

que traduce --
con ella la de Arbeitschule de Kerchensteiner, (25) Con esto qui~ 

re decir que una escuela es activa, s6lo en la medida en que utili

zan con fines educativos la energía que emana del nifio. La escuela 

activa no es aquella donde.se cumple el trabajo manual, ni es escue 

la activa aquella do11,'le !;C i_nj:_errc_><p_ mucho a los alumnos, lo··es poE_ 

que se recurre a la energía del nifio. Este rasgo lo encontramos en 

Dewey en los EEUU. , en Claparéde en Suiza, en Decroly en Bélgica, 

los tres impulsan una educación basada en el interés que suscita y· 

estimula el esfuerzo en el trabajo, ejemplo de ello es la escuela ~ 

laboratorio fundada por D~wey que trabaja centrándose en los intere 

ses y necesidades de cada edad. 

b) La idea anterior conduce a otro rasgo visible en esta ten-

dencia educativa, esto es, la educaci6n basada en el interés que e~ 

e luye toda idea de progrnma impuesto. Dewey, Claparéde y algunos o

tros psicólogos precisaron el concepto, clif2renciándolo de nociones 

con el que tendían-a confundirse, tales como la curiosidad, al atrae 

tivo, etc. Así., el interés expresa claramente la relaci6n entre las 

necesidades del sujeto y el 0•~ "o que satisface la necesidad. Son 

importantes a este respecto los trabajos de Dewey expuestos en "La 

escuela y el nifio" 11940) donde se destacan lo~ que se refieren al 

interés y el esfuerzo en sus relaciones con la educaci6n de la vo--

luntad, a~í como Claparfidc en L'education Fonctionnelle (1907) . 

e) Es por ello que los maestros de la escuela nueva tienen co~ 
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mo prop6sito involucrar la escualo en la vida cotidiana del nifio. 

Esta idea se desprende de las consideracJ.ones que l1accn sobre el -

inter~s, si se pretende que cJ. interés se rrwnificste en Ju educa-

ci6n, esta no puede concebirse en un ámbito cerrado, es L:1 Natura

leza, la vida del mundo, los acontecimientos, los que le permiti-

r6n al nifio su mejor inserci6n en la civilización. Aquí las expe-

riencias son amplias y variacJ¿¡s, desde Cousinet, que h¿¡ce ele la -

clase un medio vi·.ro, ¿¡n<'.ilogo al que con,,:tituye un l¿¡boratorio cien 

tífico, Decroly que concede gran importancia a la observación de -

la realidad, al análisis de esa observaci6n y a la elaboración de 

estudios en base a los datos observados y analizados, o Dewey que 

con el método del problema intenta que el nifio resuelva aquellos 

que al contacto con el medio ambiente físico y social se le prese!:!_ 

tan, hasta Freinet i ·que· impulsa a--sus· a-lunmos a salir de la clase 

para informarse, organizando intercambios de correspondencia con -

otras escuelas. 

Pero además de lo anterior la apertura a la vida significa 

también, una organización- interna que es eminentemente social y 

fraternal además de comunitaria (Ferriére) por ello la emulación -

quedará proscrita y se erradicarán las sanciones, "no más recompe!:!. 

sas y castigos" dice María Montessori. (26) Lo que intenta fo-

mentar Mo11tessori es el espíritu de solidaridad y camadería. 

d) Otra característica principal de esta corriente es el énfa 

sis en la actividad manu<'.11. Antes dijimos que ·1a actividad manual 

no define a la escuela activa, pero la actividad manual que se qui~ 

re desarrcller t::'.\n 1 ~ ec:,....t.i1:?1~ -_11.rivn no es. ~quellél: .que se yux"f::.apone 

sin un plan o con el propósito de descansar l~ fatiga intelectual, 

sino apoyada en el hecho, ya mencionado por Rousseau, de que la ac

ción, la sensación preceden al razonamiento, r:n .esél lógica, Montess~ 

ri aplica en los nifios normales lo que ensefiaba a débiles mentales, 
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ya que "durante lo~ estadios inferiores el niño aprende mas por la 

acción que por el pensamiento; un materü,l conveniente que sirva -

para alimentilr la acción conduce m5s rápidumente al conocimiento". 

(27) 

e) Se pretende en la escuela nueva impulsar las facultades 

creadoras del niño, no se trata ya de que el niño reprodusca lo -

real conocido, sino de iniciarse en e! rroceso por el cu~l se con2 

ce lo real y de avanzar por el camino de la indagación quiza el e-

j emplo más notable es el trabajo de Frcinet que hace imprimir los -

famosos textos libres junto con el dibujo libre, el libro de la vi

da y el cálculo viviente (producto del trabajo que el niño tiene --

que realizar). (28) .Esta característica se convertirá en el exte~ 

dido "aprender .a aprender"·-·--

f) La au todisciplina y el respeto a la individualidad. Coinci.

den estos educadores en reemplazar la. disciplJna exterior por la a~ 

toregulación del sujeto y del grupo, en efecto, Montessori con su -

educación en la "libertad ~ través de su acción; Dewey con la forma

ción moral para la autonomía y la democracia; ·.oecroly con la libre 

actividad sin coherción del maestro; Ferriére con la orientación de 

mocrática de la educación nueva, etc. creah una nueva forma de or

ganizar la escuela que incluso en algunas experiencias llegó al au

togobierne, como es el caso en 1898 de la Junior republique de Fre~ 

vil le en Es ta dos Unidos. .:)ün to con ello la idea de tratar a cada u

no según sus aptitudes (en palabras de Claparéde "es lo que distin

gue, en lo referente al rendimiento, el psiquismo de los indivie~~

duos" (29) 

Con la noción de "Aptitudes" se difundirá la idea de la medi-

ción de l<is mismas y con ello la aparición del t!$_o. de los test· (pru~ 

bas) en las escuelas. Los test así como su uso serán fuertemente --
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criticndoi en los años posteriores a 1950. 

g) Finalmente, encontramos que en tod~s astas experiencias e

ducativas, el papel del maestro es diferente a 6omo se concibe en 

la. educaci6n tradicionnl. En ésta últirnn el profes.ar goner•1lmontc 

se conduce de manera autoritaria, no es así e11 la escuela nuev2,

en ésta el pnpel del maestro cambia considerablemente hasta que se 

modifica por com¡)leto. En éste. tipo de escuela, en muyor o menor -

medida siempre está lejos de la directividad condicional.Aún en c~ 

sos como el de Mont.essori en que po;:- la naturaleza de su propuesta 

te6iica puede considerarse sumamente directiva. No es el caso de -

la escuela nueva francesa, que es el ejemplo m:.ís extremo de la li

ber~lidad, así Henry Bouchet, después de analizar el método de Cou 

sinet, concluye "_que es difícil respetar más, lo espontaneidad in--
fantil". (30 J ·· ···-·--····---

En conclusión, esta segunda fase, se caracterizó porque todos 

sus autores se oponen al autoritarismo escolar y en consecuencia -

se afilian a la defensa de la libertad del niño frente al educador 

y a la instituci6n escolar, aunque con diferencias importantes en -

algunos casos, estos educadores _in_ician '] expanden la "escuela acti

va". Lo que guía ahora a ·estas experiencias educativas son ideas -

miis de conjunto, pero además en .su última parte esta fase será est~ 

mulada por las dos guerras mundiales que hicieron que se enfatizara 

en estos pensadores las idea~de la solidaridAd¡ la democracia, la 

autodiciplina el respeto por el niño "y el grupo de niños" y se a-

sentuará el rechazo al autoritarismo escolar. No podemos cerrar es

ta etapa. sin mencionar que esta educaci6n nueva se cimentu sobre la 

ciencia psicol6gica. En efecto,los nuevos métodos~se.han construido 

al mismo tiempo que la psicología del niño y en solidaridad estre-

cha con sus progresos" (31), así, los trabajos de Binet, Groes, 

Claparéde, Bovet, Baldwin, Dewey, J'1net, Hall, James, la escuela de 

Würzburg en Alemania, etc. son claros ejemplos de la contribución 

de la Psicología a la creación de los nuevos métodos. 
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2.3) LA TERCERA FASE "LA MADUREZº 

La Gltima fase de esta d~scripción del desarrollo de la nueva 

escuela, se desc11vucl.ve en nuestro siglo y RpQrcce m5s precisamente 

despu6s de la guerra mundial de 191~-1918. Se inaugura con los tra

bajos de algunos educadores mencionados en la segunda fase y tiene 

su plena madurez en el plan Langcvin-Wallón para la reforma de la -

educaci6n en F'r.:i.ncia (1947). Dos autores son sunw.ment.o importc:int~s -

en esta fase· ellos son Jean Piaget y Henry Wallón·a continuación se 

describen sus apo1~taciones: 

Jean Piaget (1896-1984). Sin intentar aquí una exposición e:~

tensa y acabada de la teoría del desarrollo intelectual y moral de 

Piaget, debido a la fecundo y extenso de s·u obra, mencionaremos al 

gunos aspectos de su teoría que estdn mSs vinculados a la nueva edu 

caci6n . 

. Voy a utilizar, en la exposición, el esquema que sigue Jean -

Piaget en su conferencia de Cornell en 1964 sobre desarrollo y a-

prendizaje. 

Piaget establece que la conducta humana es la resultante de la 

combinación de: La maduración (continuación de la embriogénesis); 

la experiencia (efecto del ambiente físico sobre las estructuras de 

la inteligencia); la trasmisión social (en s"entido amplio trasmisión 

linguística, educación, etc.,) y el equilibrio o la autoregulaciún, 

principio supremo del desarrollo mental. Este último factor es de -

fundamental importancia en la teoría de Piaget, ya que según él, la 

inteligencia constituye el estado de equilibrio hacia el que tienden 

todas las adaptaciones, con los intercambios asimiladores y acomoda-

. é1óres éiritré el ·organisrno y el medio- ·que· los constituyen. La inteli-

gencia, es así la adaptación por e:-:celencia que implica una ásimi·la

ci6n de las cosas &l espíritu y a la activirl~d propia¡ y una acornad~ 

ci6n de los esquemas asimiladores " los objeto;;. La inteligencia por 
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ello no tiene un" estructuración puri:lmcnte endógena, implica íor111;1s 

elaboradas por el sujeto, así como un ajuste permanente de esas fo~ 

mas a los datos de la experiencia. "De donde resulta que, en todos 

sus niveles, la inteligencia es una asimilaci6n de lo d~do a cstru~ 

turas de transformaciones, de estructuras de acciones elementales a 

estructuras operatorias superiores, y que esas estructuras consis-

ten en organizar lo real, en acto o pensamiento, y no simplemente -

en copiarlo. (32) 

A este elemento se agrega la Madu,:ación, factor general de la ev9_ 

lución mental, en algunos casos más importantes que en otros. La m~ 

duración es una condición necesaria, pero no suficiente por si mis

ma, para la aparición de diversas conductas. No explicaría por si -

sola el desarrollo, es necesario entonces para el a.vanee.del desa-

rrollo y del conocimiento, un tercer factor: el ejercicio y la expe

riencia ejercida sobre los objetos_, conocer un objeto es actuar, op~ 

rar y transformarlo, hasta para la constitución de las operaciones -

lógica·s es necesario la acción sobre el objeto. 

Cada factor por sí sólo no explica .el desarrollo y por supues

to tampoco el aprendizaje, ello ocurre también con el.cuarto factor: 

la influencia social y en este caso el papel de la educación. Piagét 

anota que "incluso en el caso de las transmisiones escolares, la ac.,-

ci6n social es ineficaz sin una asimilación activa del niño, lo que 

supone instrumentos operativo;, adecuados. " (33) Es la equilibra--

ción entre estos factores lo que impulsa el desarrollo y de aquí se 

desprende la concepción de la educación en Piagct; expuesta básica

mente en dos obras "Psicología y Pedagogía" (1973) y "hacia donde_ 

va la educación" (197~, las dos fechas son de la traducción al es

p_añol _Para Piaget educar es "adaptar a,l niño al medio social adu! 

to ... " . (34); pero más precisamente, la educación no debe intentar 

repetir o conservar unas verdades acabadas, debe ser una condición -. 
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formadora necesaria para el desarrollo mental, es aprender a con-

quistar por uno mismo la verdad, pero ~llo considerando a la in[an 

cia como una etapu. con una significaci6n funcional, cuya signific~ 

ci6n es lu. de ·_una _al.1aptaci6n progresiv.:i al medio físico y social, 

es decir como un ser en evolución, la educación deber6 utilizar mQ. 

to.dos que operando sobre esa evolución la facil. i ten y lu hagan po

sible. 

No se podría lograr lo anotado en la línea anterior, si la es 

cuela no respeta las leyes y etapas del desarrollo, la escuela tr~ 

dicional no lo ha hecho, la escuela nueva se esfuerza en presentar 

a los niños las materias de enseñanza en formas asimilables a sus 

estructuras int~lectuales y a las diferentes frises de su desarro~= 

llo, es decir toma en cuenta la organización estructural.--de-.su. in

teligencia. Pero el motor que pone a funcionar a la inteligencia -

es el interés y Piaget propone que la escuela respetando esta fun

ción, movilice el interés ya que '!todo trabajo descansa sobre un -

interés".. (35) Esta· es la razón por la que Piaget está en con-

tra de los exámenes y la educación verbalista "toda enseñanza ver

bal, por lo tanto, sólo es Otil si s~ encuentra precedida y prepa

rada por una actividad previa y está dada en función de una acti-~ 

tud positiva". (36) 

La escuela, dice Piaget, debe conducir al niño a la construc

ción por si .. mismo de conocimientos, tanto en el plano intelectu<d. 

como en el moral, debe facilitar el descubrimiento, por el niño de 

los conocimientos. 

Pero también es necesario -dice Piaget- lograr una pedagogía 

experimental, ya que hasta el momento, el resultado mismo de la edu

cación ha sido olvidado de manera sistemática, sabemos muy poco de 

lo que la escuela enseña realmente, de lo que verdaderamente queda 

una vez que los detalles que los exámenes fuerzan a fijar en la me

moria se hap olvidado. Es necesario por ello elaborar esa pedago~

gía experimental que responda a ésta necesidad, trabajo ncces<'.lrirur.ente 

interdisciplinario que Piaget impulsó en muchos sentidos en su la-
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bor científica. 

Contemporáneo de Piaget, Henry 1'1allón (1879-1962) .trabaja -

también en la formu.ción de un.:i concepción nueva de la educación. 

Con susto.nciules c.1ifercnciar:; con Piugct, coinciden también en rn~1. 

chos aspectos. Expondré, primero, a grandes rasgos su concepción 

del desarrollo psicol6gico y a partir de ahí, su concepci6n de la 

educación. 

La explicación de Wall6n sobre el desarrollo, es un esfuerzo 

por descubrir las interaciones dial,cticas que .integran cada uno 

de los aspectos y momentos de la evol.uci6)1 del niño, es una apro

ximaci6n concreta y genética a la totalidad del niño. El desarro-

1.lo y la conducta se ven posibilitados y limitados por tres fact2_ 
res: la fisiol6gi-::a, .la psicoló.Jiica y la social, más importantes.; estos dos""ú:t~ 

mas, pero necesario el primP.ro. El desarrollo tiene como base la 

interacción entre la capacidad de reacción del sistema nervioso -

superior y los estímulos· que provienen del medio, el individuo se 

explica no por si mismo sino por las condiciones que sobre él ac

tua~. "El niño y su medio son, por ello, inseparables, siendo el 

uno.el complemento necesario del otro". (37) r:ie ahí, que wallón 

diga"que la complementaridad que existe entre lo biológico y lo.

social es tal que la vida psíquica no puede ser abordada sino en 

sus relaciones recíprocas". (38) Sin embargo no es una rela~~c · 

ción mecéinica sino dialéctica como se manifiesta en todos los ni.

veles de la evolución y donde el entorno social es el determinan

te. Así como.también la evolución no es uniforme, sino hecha de -

oposiciones e ldcntificaciones: dialéctica. 

Y si el entorno social es importante, el p·apel de las· 

cole~tivos lo es también, así en Wall6n el papel del otro en la -

.formación del "yo" es j:und~inentái, el.· sociui¡; el otro, es condición 

indispensable sin el cual no hay formación de sujeto Y por tanto 

de vida psíquicá. (39) 
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En cuanto al proceso de evoluci6n, tres conceptos lo sirven 

a Wall6n para e>:plicarlo: a) preponderancü1; b) alternancias fun 

cionales y-. c) integraei6n funcionLil. Cada etapa est.'i caracteriza 

da por una actividad preponderante en donde el niño realiza con 

el med~o cierto tipo de relaciones que en ese momento son domina~ 

tes, (40) o tambi6n lo que podemos llamar un conflicto que el 

~ujeto debe resolve~. Las respuestas del niRo (las que dispone en 

~se momento) integrados en unidades dial6cticas caracterizan al 

estadlo, segdn preponderan unas sobre otras. Entonces, como po

demos ver, las preponderancias no son fijas, sino alternantes. Es 

tas alternancias funcionales dan origen a un nuevo estadio, es de

cir se invierten en el punto de partida de un nuevo ciclo, de és 

ta manera se lleva a cabo el desarrollo del n·iño bajo formas que 

se específican· de edad en edad. Pero entonces el desar..rol-lo. del -

niño no se produce por adici6n de los progresos, sino que presen

ta oscilaciones entre las manifestaciones anticipadas de una fun

ci6n que se ha de establecer posteriormente y la regresi6n a mo-

mentos ya superados, sstas "crisis" son reestructuraciones de la 

conducta infantil, el crecimiento está marcado por el conflicto y 

el "yo" infantil tiene, así, la más·completa y frágil de las fun

ciones psíquicas, le corresponde integrar las actividades más pr~ 

mitivas en las más recientes, en lo que Wall6n flama ·la· integra-

ción funcional, y finalmente el polo opuesto de la integración es 

la diferenciaci6n y cada una de ellds la lleva.en su seno de mane 

ra potencial. 

Sobre ésta concepción. \•:allón construye su visi6n de la educ~ 

ci6n, la educaci6n es necesaria, desde el momento e_n que es recl~ 

mada por sus necesidades de madurac i6n orgánica y social, la -mad~ 

raci6n funcional no alcanza un resultado efectivo si la funci6n -

no encuentra el objeto que le da la ocasión de ejercitarse y des~ 

rrollarse al máximo, entonces la maduración orgánica y nerviosa -

definen una serie de posibilidades funcionales a las que el medio, 
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a través de la educaci6n; debe uctu.::tliz.:i.r. Incumbe a lu eclucu.c.i ón 

lü tarea de disponer l.:l.s con.dicioncr:> matcriulc.c--; purp .que el nifio 

se encuentre ante sit:uu.cioncs y objetos que .scun funcionu..1.cs po.rt1 

su grado de desar1~ollo, porque de lo que se trata es que el nifio 

alcance el nivel m~s alto que su etapa de desarrollo.permite. -

"Segrtn las posibilidades funcionales del nifio en cada edad, la -

educación debe proporcionarle objetos y tareas que estímulen sus 

capacidade~ y revcJ.en sus nptitudes; do esta forma ayudar~ a~·n! 

fio a resolver las dificultildcs específicas con que se e11cucntra--

en una etapa determinada". ( 41) Bnjo esta idea la educaci6n 

se convierte en acción y movimiento dado que se plant:ea facili""' 

tar el paso de un estadio al otro, el lograr que un sor se trans 

fÓrrne en lo que no era o en lo que era sólo parcial.monte. Además 

de lo anterior en lu concepción de \·:all6n Gl maestro y el a.lunmo 

encuentran el punto de interacción, el maestro es determinante -

en la organiú1ci6n de la relación educativa., dejando a salvo la 

esponta~eidad del alumno: Y si para Wallón el colectivo es impo~ 

tarite, este no debe ser dejado al azar del simpl~ agrupamiento, 

debe ser organizado por el roa.estro adjudic6ndole responsabilida

des propias que le uneu al conjunto. 

Otra propuesta de l•!all6n es la relaci6n de la escuela con 

la vida y sobre ello dice que no hay educaci6n más natural corno 

la que liga al niño con el medio social y corno la sociedad es p~ 

ra el howbre una necesidei.d, una condiciúu de existencias 1 la es

cuela no puede permanecer cerrada a los pro~lcrnas de la socieda.d, 

quizá no pueda solucionarlos todos, pero. no puede olvidarlos y -

junto con ello el individualismo debe ser superado, intentar dar 

soluciones individua.listas a problemas colectivos o sociales es 

:.un e:i;-.:i;-or epuc;ativo. Pero Además la escuela no debe <itender s6lo 

·a la instrucción, a la información, debe acercarse al niño corno 

un todo, no fragmentarlo. La educación de la inteligencia y la. 

del carácter no pueden ser clisociadi:ls, y por otro lado el niño y 

24 



adolescente deben ser impulsados a apropiarse de la cultura, que 

es el patrimonio cultural de la sociedad. En resumen Wall6n pro

pone una soluci6n a los antagonismos entre las posibilidades ev~ 

lutivas del nifio y la educaci6n, entre el ser individual y el ~

ser social, entre la vida y la escuela y entre el maestro y el -

alumno. 

Esta última etapa, como se puede apreciar, sintetiza los a

portes de los educadores,psic6logos y pensadores anteriores, y -

además, de una manera s6lida, presenta antes de la concepci6n e

ducativa cj ju.'lto con ella una teoría del desarrollo psicol6gico 

que permite avanzar con firmeza en una propuesta educativa que -

se ajuste a las leyes del desarrollo psicol6gico , que adecue f! 

nalmente los· conteñi:dos y ··1os métodos -educa ti vos a las caracte-

rísticas del sujeto. 
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3. - LA EDUCAC ION POPULAR EN MEX I CD. 

"La educación popular" ser~ entendida aquí como esa tenden

cia que agrupa de manera general esfuerzos; gubcrn~mcntnles, co

lectivos no gubernamentales o institucionales no gubernamentales, 

que reclaman la posibilidad de ampliar el sistema educativo y h~ 

~er efectivo el derecho que la población tienen sobre el saber 

y la cultura. 

3,1) RASGOS GENERALES DE 1910, A LA CREACIÓN DE LA SECRE
TARIA DE EDUCACIÓN POBLICA (S,E.P.l 

Antes del movimiento armado de 1910, y hasta esa fecha, la 

educaci6n en México estaba al alcance sólo de una fran:fa-·niuy ·p~ 

queña de la población. No había esfuerzos por educar a los cam

pesinos y al grueso de la población de las ciudades. Accedían a 

la educación en ese tiempo los ricos y las clases medias urbanas 

exclusivamente, tan es así que se acepta que el analfabetismo en~ 

1910 excedía al 80~ (42). El panoru.mu. se completa mencionu.ndo que 

casí no existían escuelas en el. medio ·ruru.l ,_ que en las escuelas 

que existíu.n se ofrecía una educación que no corresp?ndíR a nor 

mas generales y que, finalmente, el monopolio clerical de la edu 

cación segUia intacto. (43) 

No sorprende, por lo tanto, que una de las primeras exigen

cias de la Revolución después de pedir la tierra y la libertad -

política, eran escuelas y este movim1ento,en que pueden distin-

guirse dos etapas: la lucha armada de 1910 a 1920 y un período -

de reconstrucción y desarrollo institucional que se prolongó.ha~ 

ta 1940, respondió de la siguiente manera: En la fase de la lu-

cha armada se avanzó poco en extender la educación a la mayor ~o 

parte de la población, sin embargo se realizarán progresos u. ni-
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v'el local hacia la reforma y expiln::::i6n de la educaci6H a través 

de la acci6n de algunos gobecncidor':'c• tales como l\lfrcc1o Elizo11-

do de Michoucán, Francisco J. Múgica de Tabasco y Sil)vador l\lVi:l 

rado de Yucatán y en 1917' se plasmó en la constitución el ilrtf. 
culo 3? que establecía que la educación primt:iria debería ser --
gratuita y laica. A pes<lr de esto no h<iy progresos significati

vos, y hasta puede advertirse un re troccso al abolir Venus tia no 

Carranza el ministerio de Instrucei6nºPública. 

3,7.) RASGOS GENERALES DE 1921 A 1931. 

La .resp.uesta .en la f;;i,s.e. de .. :r:ccc;m.?.t"ucc ión, di.ó inicio con la 

fundación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) según ley 

aprobada en julio 

25 de julio y fué 

de 19 2 1) , ( 4 4 ) 

de 1921 (el Decreto Presidencial apareció el -

aprobado por el congreso el 28 de septiembre ~ 

Figura importante en este plan fué José Vascon-

celos que, nombrado rec~or de la Universidad Nacional en 1920, -

da inicio a una canipañe contrn el analfabet'ismo bajo los auspi-

cios de la Universidad, solicit<lndo que los intelectuales y pro

fesionales se ofrecieran como voluntarios para prestar servicios 

como mestros de educación elemental sin recibir pago por ello. -

Nombrado titular de Educación Pública dió inicio a un amplio pr~ 

grama de educación rural, que concebía como una agencia de inte

gración que introduciría ul indio a la cultura europea preserva~ 

do al mismo. tiempo ;:ilgunos de los elementos más V<lliosos de la -

cultura nativa. Bajo estP ¡ ~ :, maestros especiales llamados mi

sioneros'· fueron enviados a diversas regiones del país. Al final 

de la administración de vasconcelos, en 1924 ,. había 1039 escue-

las federales, con 1194 profesores y 65 000 estudiantes repartí-

dos en toda la nación, así corno mús de 100 misioneros. (45) 

La educación que se impartí<> era· adaptada a las necesidades 

de una comunidad campesina, se enseñaba a leer, escribir y arit-
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mética esto era complementado por historia y gcogru[f¿¡ clemcnti'll -

(presentuda de tal modo que desarrollarán 1'1 conciencia nacional) 

{46) Las dificultades que enfrentaron estos planes fueron de divc~ 

-sos 6rdcnes, pero desatacnn dos: la iglesia cat6J.ica y el s~stemn 

de hacienda, por ello los principales impulsores de esa polrtica e

ducativa entre 1920 y .1930 {Vasconcelos, Mois¿s Sdenz, Puig Cosau~

ranc -Secretario de Educzíc'ión de 1924 a 1928- y Rafael Ramrrcz, Di-

rector del Departamento.de Misiones Culturales de (1927 a 1935) a-

lentaron la formaci6n de sociedades de padres de familia, y un dc-

_creto ordenaba que en todo pueblo se integrará un comité de educa-

ci6n que se constituía por el ."maestro, un presidente elegido por 

los habitantes, un miembro nombrado por las autoridades locales, o

tro elegido por las mujeres y un tercero que representará a los al 

alumnos adultos que asistieran a clases nocturnas cuyas··funciones 

"' eran supervisar el funcionamiento de la escuela en todo sentido y -

ro-; actuar como enlace entre esta y la comunidad local" (47) 

No s6.lo eran la iglesia y los terratenientes los obstáculos de 

la educaci6n popular, hab.l:a 'otro también importante: la falta de 

maestros con adecuada preparación, tan.es así que muchos de ellos no 

habían terminado atín la primaria, la SEP, ide6 numerosos medios para 

solucionar esto y como parte de estos esfuerzos se cre6 entre 1922 y 

1925 la escuela Normal Rural que se desarrolló con gran éxito y a pe

sar de sus carencias dieron 'un5l cori.tribuci6n vita·i al desarrollo de 

la escuela rural, y fueron importantes instrumentos de cambio social 

y cultural. Otra medid¿¡ que tuvo gran relevancia fue la aprobada en 

1923 con la creación ele las llu.m¿:¡das misiones culturales, en las que 

maestros especializados impartían cursos intensivos a pro.J:esor.es ru

rales, la obra de estas misiones fue importante ya que contributeron 

a la formación de muchos cuadros que participaron en los movimientos 

sociales de aquellos años. Otro experimento, de estos años, que merece rr.encionar--
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se fue ln creación de las escuelas centrnles agrícolas y los escue

las de circuito, las primeras impartían los conocimientos y las t6~ 

nicas agrícolas y las segundas fueron un sis temu.· que.? consistía en 

lo siguiente: una escuela rural federal servía de ccntco, debía 6s

ta, ser sostenida por los habitantes de la localidad y pagaban el -

sue.ldo del maestro que fungía como supc~rvisor de las escuelas rura

les periféricas, este sistema no tiene gran éxito y fue abandonado 

al notarse sus ineficic:1cins. 

En este período priv6 en vnrias esferas de la vida social una 

. corriente que se conoció como· el "indigenismo" doc.trina que expre

saba un nacionalismo, uria reivindicación de las tradiciones comuna

les del campesino, y un interés por la cultura del pueblo. Uno de -

los campos sociales donde tuvo mayores expresiones ·és{ioí-ao·c·ti:: iria -

fue en el campo de la educación. En efecto, desde Manuel Gamio que 

influyó en la creación de la casa del estudiante indígena en el Dis 

trito Federal que funcionó como internado para jóvenes entre 14 y 

18 años y· que fracasó, ·porque los internos al finalizar la capncit~ 

ei6n no regresaban a sus lugares de origen a trasmitir lo aprendido, 

por lo que se cerraron y en su lugar se ·crearon los centros de edu

cación indígena regionalris, hasta él, quizá, logro más.importante 

de este período "las esc11elas rurales", en· 1as que john óewey trab~ 

j6 en 1926 a invitación de Moisés Sáenz (subsecretario de educación 

en ese entonces) y cuya concepción era: "la in~egraci6n social, la 

difusión de ·1a conciencia nacional y de adaptación de la educación 

a las necesidades del campesino." (48) 

Los logros de este período fueron impresionantes y si en 1921 

no había casi escuelas rurales en 1931 había 6,380 con 424,000 alum

nos y el presupuesto que se destinaba a la educación era del l~i. 

En cuanto a la educación superior el panorama era el siguiente, 

Al finnlizar el período del presidente Plutarco Elías Calles (1924-

1928) se contaba con cinco universidades, además de la universidad -
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nacional: a) Universidad de Puebla, fundada en 1917; b.) La univer

sidad Aut6noma de Michoacán, que se insti tuy6 gracias '\ la tendencia 

liberal de estudiantes y profesores que alentaron la autonomía admi

nistrativa y jurídica y que tuvo una expansión, que alcanzó a las mu 

jeres en la 6poca de Cárdenas como gobernador del Estado; c) Univer 

sidad Nacional del Sureste, inaugurada en 1922 por Carrillo Puerto; 

d) La Universidad de Guadalajara fundada en 1925; y finalmente e) u

niversidad de San Luis Potosí en 1923, todws ellas. expresión d.e. ·un .:.. 

impulso que intentaba extender la educación a los diversos sectores 

sociales, arrabatándosela, principalmente, el Clero. 

3.3) RASGOS GENERALES DE 1931 A 1940. 

Voy a· dividir este lapso en dos fasés, una· que va de 1931 a 

193'1, más precisamente, la ges:tión de Narciso Bassols al frente de 

la SEP y la que va de 1934 a 1940, el sexenio en gue Lázaro Cárdena.s 

es preside~te del País. 

Narciso Bassols ft1e nombrado secl'.!etario de Educación el 23 de 

octubre de 1931, y renunci6 el 9 de marzo de 1934. En su gesti6n -

fructificaron algunas tendencias y reformas que se gestaban de tie~ 

po atrás, se debe decir que a esto contribuyó la crísis econ6micas -

del 29, el crecimiento de los grupos poIH:iC.os,de :i7.quierda'. y la radi

calizaci6n de muchos maestros, sin embargo el trabajo de· Bassols fue 

también muy importante y se ha señalado que fue una de las pocas fi

guras públicas que sabían lo que el socialismo implicaba". (49). En 

su periódo, creó las escuelas rurales campc_sinas ql.1e ?ombinabah .cla l~ 

preparaci6n del ·maestro con la capacitación agrícola. Propuso además_ 

un cambio en la orientación de las escuelas rurales, se puso más en

fásis en los problemas económicos que en los sociales, intentando el 

mejoramiento de los métodos productivos, ( 50) no-obstante, una 

gran parte. de su trabajo se ·referla a la problemática urbana. tales co-
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mo, el control de las escuelas privadas y el desarrollo de la edu

caci6n secundaria y técnica. 

Entre los años de 1930-1933 se desarrolló una reforma educati

va que fue producto de diversas situaciones sociales y que tuvo sus 

antecedentes en Yucatán y Tabasco con lo que se llama "Escuela ra-

cionalista" que exaltaba el trabajo manual y una educación antirre

ligiosa, esto ocurría en Yucatán en 192~ y en Tabasco en 1925, pero 

también en diversas partes del país se proponía un tipo de educa~

ci6n cuyo eje era el anticlericalismo, el nacionalismo y la preocu

pación por los problemas sociales y económicos. Esta tendencia en 

el ambiente de la sucesión presidencial de 1934 tuvo su expresión 

en la reforma del artícul6 3° constitucional que establecía que la 

educación fuera socialista,· e>:cluycra· toda doctrina -religiosa y 

"creara en la juventud un concepto racional y exacto del universo y 

de la vida social. (51) 

Finalmente, en septiembre de 1933 se realiza el primer congre

so de Universitarios Mex:i:canos do.nde se decide adoptar. la filosofía 

marxista como filosofía "universitaria que en -los hechos no se adop

ta"•Y un movimiento de maestros "espiritualistas" como los denominó 

Lombardo Toledano, obligó al rector a presentar su renuncia e it\ip.;,·

dió la concreción de las resoluciones del congreso. 

Al asumir Cárdenas la presidencia del país, cambios i1:1portan

tes están ocurriendo en este, uno de ellos es"el proceso de indus

trialización ·al que Cárdenas dió un fuerte impulso, gastnndo"más -

de mil rr.illc~cs -:1.0 ::''?s0c: ~,. '"'jAc: nflhl.ic~s_ ~~nan<?i;ados por el go-

bierno. Así, al pi.::oblema d_el medio rural, se =:umaba ahora_ un acele

rado. ·proceso de industrialización que provocaba un rápido crecimie'.!. 

to de la población del- medio urbano, esto tuvo_un_efecto en la man~ 

ra como se entendió la labor educativa que·debía desarrollar el go-
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bierno de Cárdenas y en el plan sexenal del Partido Nacional Revo

lucionario con respecto a la educación se nota ya esto. 

1.as m:xlifi'caciones hechas al artículo 3º en 1933 est6n en el ori 

gen de este proyecto educativo y junto con ello la creencia en la 

fuerza de la educáci6n para responder, primero a los problemas 

más urgentes de los can)pesinos y, segu:iao, para creur los cuadros 

t~cnicos desde las aulas para ca9acitar a ln poblaci6n en los avan 

ces ~ecnol6gicos que eran necesarios para industrializar al país. 

'El plan educativo tuvo, entonces, dos aspectos, uno que podrí~ 

mas llamar de la educación urbana, cuyo eje central fue la educa-

ción técnica y en la que el PNR tuvo gran interés en ·clesar·rollar 

adn por encima de las tradiciones liberales de la Universidad Naci~ 

nal, dos eran los argumentos del PNR: afirmaba que serviría para m~ 

jorar las .condiciones de vida de. los trabajadores al posibilitarles 

el entrenamiento en ac:::tividades industriaJ.es y comerciales y además 

el nacionalismo económico, problema que se entendía de la siguiente 

forma: existía un reducido número de mexicanos que poseían capacit~ 

ción técnica y este número no era suficiente para cubrir la demanda 

de los negocios establecidos en México, esto inhibía ei crecimiento 

económico y hacía que la economía nacional permaneciera en una si

tuación de dependencia hacia _el e>.'tranjero, era ·necesario por tanto 

una educación técnica diseñada para relacionarse con los grandes -

problemas de la económica nacional. Y la piedra angular de la educ~ 

ci6n técnica fue la creación del Instituto Polit6cnico Nacional --

( IPN) que era una institución al. nivel de la universidad, que esta~ 

ba precedido por la prevocacional y la vocacional. Estas divisiones 

correspondían a la preparatoria técnica dividida en dos ciclos de -

dos años.cada uno, y el vocacional correspondiente al grado superior 

de la enseñanza media. 
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·otras medida importante, tomada por Cárdenas es, el control de 

la educación secundaria, en efecto en 1935 la SEP anunció ~u inten

ci6n de administrar toda la educaci6n secundaria PGblica y Privada 

la SEP. continuaba en esta medida, con la política de los afies 

30' s, avanzar en la educaci6n socialista (que se in tent¿;¡ba imponer 

a las escuelas privadas) y hacer que la educaci6n fuera accesible y 

fitil a la mayor parte de la poblaci6n. 

El otro aspecto fue el de la educaci6n rural. Conguente con la 

política general del Gobierno Cardenista, la educabi6n rural reci-

bió un gran impulso que provoc6 una gran expansión de ella en estos 

años. El Plan Sexcnal del PNR consideraba que de las mil escuelas 

rurales que existían en 1934, debían incrementarse en dos mil al a

ño desde 1935 a 1938 y en tres mil en 1939 y las escuelas regiona-

les campesinas debían crecer en razón de 3 al año a partir de 1934. 

·Al finalizar 1939 existíari 12 200 escuelas rurales. (en 1936 exis--

· tían 7, 531.. (52). 

Una de las experiencias educativas más importantes de la histo 

ria de ia educación en México fue la de las escuelas rurales, que -

en la gestión Cardenista tuvieron un cambio de orientación en sus 

funciones, se convirtieron en el vehículo principal para comunicar 

la política oficial; así como en centros de formación ideológica y 

activismo político. Además de ello se profundizó en las ligas entre 

el aprendizaje, el trabajo productivo y la acción social, para con

seguirlo las escuelas debían de ayudar a organizar cooperativas de -

producción y de consumo donde ello fuera posible y pa~a 1940, exis-

tía de 800 cooperativas. (53). 

Se. "-rear~.n t:.ambién las Escuelas Regionales Campesinas, que eran 

una ·mezcla de las escuelas centrales agrícolas y las normales rura-

les, las escuelas regionales campesinas eran un' internado mixto cuyo 

objetivo era producir tanto maestros rurales como campesinos con pr~ 
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pnraci6n técnica pr&cticn. Estas cscucJ.as alcanzuron un grnn ~xito, 

·de hecho fue la única ramu. de la educución donde se obtuvieron los 

resultados del plan scxenal, aan con las dificultades que provocó -

la expropiación petrolera en cuanto al financiamiento a la educa-~ 

ción. 

Junto con la educación rural, Cárdenas impulso la cducaci6n a

los indrgenas, hacie11do hinca pi e en una p<lucación especial para 

ellos con el fin de proteger su cultura, creo para este objeti-

vo el Departamento de Estado para asuntos indígenas, que básicamen

te coordinaba el trabajo dirigido a los indrgenas. Reorganizó ade-

más los centros de educación indígena orientandolos como escuelas -

vocacionales de agricultura para indígenas y al finalizar 1939 exis 

tran 29 de estos centros, 

Con Cárdenas se cierra una §poca para .la e<lucaci6n que se ca-~ 

racteriz6 por los intentos, algunas veces concretizados y otras ve

ces no, de poner en práctica los ideales más progresistas del movi 

miento armado de 1910. En .1940 se inicia con Manuel Aviia Camacho -

el dominio de otra visión de la educaci6n que capitalizó los desa-

ciertós de la política educativa de 1930 a 1940 y el ascenso:·rle .las d.!O. 

~s ft<erzas f>olíticas que se opusieron a la edúcación popular. 

·~ 3,4, ~ASGOS GENERALES DE 1940 a 1970. 
1·,¡ 

j La razón de incluir en un sólo apartado uri lapso de tiempo tan 

'' 

'1 
\~ 

1 ~ 

amplio obedece· a el hecho siguiente: A partir del régimen· del Gene-

ru.1 !-lanuel #Avila Camucha, l.::. L- ..... ...:.:ación popu~~r en ~-1.:'?:xico exper.imen-

ta lln serio .retroceso, que se acelera en los añps de 1946 a 1952 en el. 

régimen del primer presidente civil de la época pos-revolllcionaria 

Miguel Alemán. En términos generales estos doce años de 1940-1952 

propiciaron la consolidaci6n de la llamada "Iniciativa Privada", 
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son años orientados al progreso de la industria, comercios y ser

vicios sobre todo en el medio urbano, guc tuvier<> como. contraparte 

una rcducci6n de la inversi6n.del gasto social. En efecto, si C5r

denas destina 12.6% a la educaci6n Avila Camacho la disminuye al 

10.2% y Alem§n al 8.31. 

Al mismo tiempo los educadores privados amplian sus servicios, 

este tipo de educaci6n había sido refugio de cierto segmento'social 

que se oponía a la educaci6n impulsada por el Estado de 1931 a1940. 

Surgen así, la Universidad Aut6noma de Guadalajara, el Instituto -

Tecnol6gico de Monterrey y la Escuela de Química Berz61ius que sie~ 

ta los primeros antecedentes de lo que será la Universidad Iberoame 

ric~na. Estas instituciones cumplían el doble propósito de enfren-~ 

tar· la polfticu Gubernamental y en los año's de·:l940 a 1952. de for-

mar los cuadros necesarios qu7 requerían las industrias protegidas 

por Avila Camacho y Alemán . 

. El régimen de ll.vila Camacho p.romulg6 la ley de emergencia para 

la Campaña Nacional contra el analfabetismo e intentó resolver el -

problema de la falta de escuelas con el primer programa Federal de 

construcci6n de _Escuelas que se continua con Alemé!n, sin embargo al 

finalizar el período de ·Miguel Alemán de cada 100 niños 92 no logr~ 

ban concluir la primaria y s6lo uno llegaba al nivel profesional. 

(54) y en 1953 el analfabetismo alcanzaba el 42% y las actividades 

alfabetizadora habían sido abandonadas. (55) 

En los siguientes seis años el ·panorama prácticamente no tiene 

cambios, el presupuesto para la educación fue de 8.9% (56) con lo 

que 300 mil niños no tenían educaci6n primaria sin contar con los de 

las comunidades indígenas así,practicamente uno de cada dos mexica-
no.s erán árialfabe't:os .· ·- - · 
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Durante el sexenio de ~dolfo L6poz Matees so trat6 de atender 

las demandas educativas con acciones tales como el Plan N~cional -

para la expansi6n y el mejoramiento de enscfianza primaria, mejor -

conocido como Plan de once afias, que pretendía gilrnntiz~r a todos 

los nifios del país la educaci6n primaria. Se ofrecía que dcspu6s 

de once afios el sistema escolar sería capaz de ofrecer un lugar en 

las escuelas primarias a todos los niHos que lo solicitaran. Se 

intento reformar los métodos de ensefianza, se construyeton 23,284 

escuelas de 1958 a 1964 así como mls de 217 l~Joratorios y 383 ta

lleres. Se aceptaron provicionalmente a jóvenes de 18 afios con -

certificado de segunda ensefianza para trabajadores con los niHos y 

·al mismo tiempo se capacitaban en el Instituto Federal de Capacita-

ción~ del Magisterio. {57) 

Se publica en este sexenio el decreto que creó la comisión de 

los libros de texto gratuito que fueron obligatorios par~ los gra--· 

dos de l 0 a 4 º, como también se incrementó el programa de desayunos 

escolares que alcanzaron la cifra de tres millones en 1963. 

-~ñ el sector rural se procuró que la educación fuera igual que 

en las urbanas con maestros que conociera la lengua materna para 

llevar lentamente a los alumnos al lenguaje español, así se creó en 

1964 el servicio de Promotores Culturales, se reimplantaron las co

misiones culturales y se creo el Programa Nacional de Centros de c~ 

pacitación para el trabajo. Al finalizar el Sexenio, López Mateas 

en su último informe anunciaba que había logrado incrementar la ed~ 
cación primaria en dos millones más, había distribuido 114 millones 

de libros de texto y el analfabetismo había descendido a un 28.9li 

{58) 

En el sexenio de Díaz Ordaz {1964-1970) hubo un descenso en c~ 

si una cuarta parte de la tasa de crecimiento es~olar ya que entre 

1958-1964 el sistem~ se incrementó en un 64.41 y entre 1964-1970 el 

crecimiento fue de_ 15 puntos poreentales menos, baja que afectó a 
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las univcrsid:i.dcs y otros ccn tras, el mov imicn to cstucli.J.n til de .;.-:-

1968 signific6 la crisis méts importilnte en d(,cadas de aparente trci12. 

quilidad y oblig6 a Díaz Ordaz a proponer una "profunda reforma" -

sin embargo no hubo acciones importantes y s6lo se continuai:cin las', 

acciones que se desarrollaban_ de tiempo atrás. 

En este sexenio se crea el servicio nacional de adiestramiento 

r~pido de mano de obra ·(AR!·!O), cuyo objetivo principal era capacitar 

instructores que dieran cursos en las empresas, se inici6 as~ mismos 

la "Campafia de Alfabetizaci6n por radio y televisi6n a cargo de la -

Direr:=ci6n General de Educaci6n Audiovisual que.comprendía los grados 

de 4°, 5° y 6°. Se pusieron en servicio 270 aulas rurales m6viles -

para llevar, a los nifios de las rancherías de menos de 100 habitan

tes, la ensefianza de los grados iniciales. Sin embargo-···1os··datos de 

1970 muestran que el 23% de la poblaci6n era analfabeta y el 61% a

nalfabeta funcionales.". (59) 

Como se mencionaba al inicio de la descripci6n de este período 

es notoria la ·.conculcaci6n de ·:ios derechos de la mayoría de la pobla

ci6n al saber y a :la cultura, las acciones desarrolladas en el sen

tido de extender. la educación a amplias capas de la poblaci6n son es 

casas y producto de la 'presi6n social que ·se ejerce sobr·e el apara

to escolar por parte de los sectores marginados, en algunos casos, 

y en otros a la imposibilidad del. estado de abandonar completamente 

las respuestas que el movimiento de 1910 quizo dar a los reclamos -

de la poblaci6n mexicana. Cerramos esta descripción en el afio de --

1970 por que en el afio sigtiiente se c~ea el Colegio de Ciencias y -

Humanidades. 
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4. CO(JCLUSIONES, LA CONCEPCIÓN EruCf\TIVA. 

Los tres temas que se han desarrollado en este cilpÍtulo, cons

tituyen los factores m&s importantes en la concepción educativa que 

guiará este trabajo y que consiste en: 

a) La educación es parte de la superestructura 

b) Cumple funcione~ de transmisión de ideologías, así como de 

conocimientos y forma los técnicos y profesionales necesarios al a

_vance de las fuerzas productivas. 

c) En ella se expresa también la lucha de clases, en particular 

en la' educación adquiere la forma de lucha ideológica. 

d) La educación en uno o varios niveles de.su organización esco 

lar puede adquirir en car.1cter inclependiente con respecto-;;;:· la ideo

logía de la clase dominante y por ello propiciar la formación de una 

contrahegemonra; 

e) El papel del educador es fudamental ya que puede contribuir 

de manera .decisiva en la formación de esta contrahegemonía, en la -

formación de una nueva concepción del mundo. 

fi Los contenidos de L:i enseñanza-deben tener entonces un carác 

ter preparatorio, trazando las líneas curriculares que·respondan a las 

necesidades educativas de la soc~edad industrial pero también deben -

atender a las condiciones del desarrollo económico y social futuro -

de la sociedad. 

g) La educación debe por tanto centrarse en el an~lisls de las -

condiciones de vida concreta de los hombres, de sus necesidades e in

tereses concretos, así como de sus contradicciones y luchas concretas. 

La educación no debe cerrarse a los problemas de la sociedad. 

h) En su ejercicio la educación debe adquirir un carácter ·activo, 

en el sentido de apelar al interes, a la movilización de~la ener-
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gía del alumno. Impulsando con ello las facultades creadoras del -

sujeto de la educación. 

i) Debe atender a las necesidades del desarrollo psicol6gico de 

los sujetos inmersos en el proceso educativo. 

j) En las escuelas deben cesar todas las formas de autorita

rismo,en particular deber§ superar la relaci6n vertical profesor-~ 

l~mno, remJ?lazéíndola por una reluci6n dernocr'1tica donde el educador 

es a su vez educado. 

k) La educación debe combin:tr la formación de inteligencia y 

el car<íc ter e impulsar al .:-tlumno a la apropiac i6n de la cultura. 

1) En México en lo p.:-trticular, es necesario el rescate de la 

tradici6rí de la educación popular, reclamando el derecho de la po

blación a el conocimiento y a la cultura. 
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C h P 1 T U L O 2 

EL DESARROLLO DE Lh INSTITUCION 



1.- ANTECEDENTES: CONTEXTO ~!ACIONAL Y REFORMA UNIVERSITARIA. 

En 1940 y con el sexenio de Miguel Alem6n se inicia en el país, 

un proceso acelerado de industrialización, donóe el Estado cumple un 

papel determinante en el proceso de acumulación del capital de pequ~ 

ños sectores, otorgando las mayores facilidades para posibilitar la 

producción capitalista. Lo lleva a cabo, medianti el otorgamie~to"de 

subsidios; por la realización de cuantiosas inversiones priblicas que 

posibilitaron el establecimiento de industrias (suministro de elec-

tricidad, agua, caminos, etc); aplicando estímulos fiscales; venta -

de insumos, producidos por el gobierno en condicion.es preferencia les, 

a la industria; fijando precios de garantía que permitieron dotar a 

la población urbana de alimentos baratos; posibilitando la estabili

zación de los bajos salarios y la baratura de las materias primas. -

Bn suma, el gobierno de Al~mán realizó una transferencia del capital. 

del Estado.ª la empresa privada, con el fin de impulsar la producción 

indust.rial, particularmente en lo que se refiere a b_ienes de consumo 

inmediato, medio y duradero, así como la infraestructura de bienes -

de servicio (turístico y Bancario sobre todo) . No se incrementaron -

en el mismo nivel; la prÓducci6n de bienes de capital, lo que en la 

actualidad es de suma importancia para explicar el retraso tecnológ~ 

ca industrial de nuestro país. 

En este proceso de industrialización del país se dio, necesari~ 

mente una creciente concentración del capital e.n empresas domésticas 

y multinacionales que estaban en posibilidades de invertir para par

ticipar en este crecimiento industrial y que motivó la monopolización 

de éireas de producción prioritarias para la sociedad y para la propia 

. : .. industria_, ta},es .. COl!l_ü: _ .,,1 área _farmacéutica,: petroquímica, alimenti

cia;· etc) .. 

Acompañan al proceso, nuevas formas ideológicas y culturales que 
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se expresan en: nuevos patrones de consumo; adopci6n de costumbres d0 

los paises desarrollados y entre otras cosas mas, un aumento en las -

aspiraciones de. escolaridad. Asi, la expansi6n de la cconomin del -

pais, tuvo como efecto: la concentración urbana en "polos ele desarro

llo" industrial, con la consecuente ampliación de los se\'.!torc~ medios 

de la población, lo gua indirectamente provocó una expansión en las 

universidades, que fue antecedida a su vez, por la e:{pansión produci

da en los niveles elementol y medio del sistema educativo. 

La educación superior empezó a recibir el imp~cto de ~sto expan

sión en la década de los cincuenta y por las condiciones sociales im

perantes representó en su momento, una vía efectiva de movilidad so
ciai. · 

Sin embargo, n mediados de los afros sesentn ésta presión sobre -

la educación superior comienza a transformarse en un.elemento de pel~ 

gro, desde _la óptica oficial', para la estabilidad universi.taria. Se 

dice que ésta "masificación" no se ajusta a las nece.sidades del desa

rrollo educativo del país, además de adolecer de las s~guientes fa;;.-.1 

llas :. 

a) Baja calidad de la enseñanza (consecuencia de la 

masificación) 

b) Poca difusión de la cultura y poca Ínvestigación: 

c) Eficiencia terminal baja. 

d) Predominio de carreras tra.dicionales. 

e) Ausencia de un s.istema organizado eficazmente tlc 

educación superior. 

f) Falta de orientación vocacional. 

____ g)_ Seryicio social poco eficiente. 

i) Carencia de planeación universitaria. 

j) Crecimiento anárquico de la'universidades 

k) Desvinculación de la ~niversidad del desarrollo 

económico del país. (1) 
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El punto de vista oficial, reconoce una crisis del sistema y e

labora un proyecto que trata de resolver este desajuste, el proyecto 

tendrá como objetivo, hacer que la Universidad cumpla eficientemente 

las funciones que la sociedad le encomend6. En otras palabras "que -

contribuya mejor a la reproducci6n de las condiciones generadas por -

el desarrollo del capitalismo dependiente en la gase de la nueva divi 

si6n internacional del trabajo y de implementación y desarrollo de la 

gran empresa capitalista monopólica". (21 

Este proyecto modernizador se extiende por las universidades -

Latinoamericanas en la década de los sesentas, en los mismos años, en 

México se intentan crear instituciones ~ue planifiquen el crecimiento 

de las universidades mexicanas, prueba de ello son: En 1965 se esta-

bleci6 la Comisión Nacional de· Planeamiento Integral d~ la Educación y 

en ~968 el Centro de Planeación.Nacional de Educación Superior, en el 

seno de la Asociación de Universidades e Inst~tutos de Enseñanza Supe

rior (ANUIES) . Este proyecto a grandes ras.ges tenía los siguientes ob

jetivos:. 

a) Racionalización dé los servicios educativos, que se obten-

drán a través de la planeación administrativa y docente a fin de lo-

grar un uso más eficaz de los recursos financieros, materiales y huma 

nos di.sponibles (introducen con ello, la práctica de la sistematiza-

ción de la enseñanza) . 

b) Modificación de la importancia de las carreras, dando prio-

ridad a las especialidades de carácter técnico. 

c) Ajuste del.producto.de la universidad a, los requerimientos 

del sector productivo de la economía. 

d) Incremento de las exigencias pedagóg~cas: selección rigur~ 

sá para el ingreso, a fin de desahogar la demanda que no pueda absor-
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e) Búsqueda de nuevas formas de organizaci6n universitaria 

s•t.i.e permitan estructurar las universidades de forma tal que respondan 

a las nuevas exigencias que se les plantean. Sobresale la der~·u:tomental_~ 

zaci6n. (3) 

La planeaci6n será el medio que se considere más adecuado para 

·'·" implantar la moc1ernizaci6n. En resumen'· el proyecto trata de termi-

nar eón el carácter anarquizante que significaba, "el hecho de que -

•las universidades crecían de acuerdo con la demanc1a de ingreso que -

tenían, sin planes ni programas que guiaran su acci6n 6onforme a una 

racionalidad del tipo capitcilista", (4) pero además intenta com-

batir la baja calidad académica, producto también de la masificaci6n, 

mejorando en lo posible., su ·ca.l.i.dad .. académica a fin ele. que los egre

sados ele ella sirvieran más funcionalmente al aparato productivo. 

Este proyecto, como se pude apreci.ar, trata de ,s= consecuente con 

el desarrollo histórico del país; sin er.~argo una cosa es el proyec-

· to ideológico y otra cosa c?mo se expresa éste en la realidad, e3 d~ 

cir la existencia de tal proyecto dominante para la universidad no 

asegura. que ésta se comporte de total acuerdo con él, no se quiere 

decir con esto, que el proyecto se situe en ·10 "abstracto" es, de h~ 

cho, un factor de peso real, con lci fuerza social que lo intenta im

plementar, dentro de la vida universitaria. Y más aún, domo apuntaba 

en el capítulo· anterior, en la educaci6n, en es.te caso en la univer

sidad, coexisten diversos proyectos ideol6gicos que se enfrentan y -

que expresan en.ese nivel la lucha de clases que se desarrolla en la 

sociedad. La correlación de fue :; que está presente en la misma y 

en J:a:mniversidad, ·.condiciona la forma como el p:i;oyecto •.se.•epcarna -

en 1.a realidad. 

La han demostrado así, los acontecimientos ocurridos en la segu~ 

da mitad de la década de los sesenta,·en particular con el movimiento 
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estudiantil de 1968, que evidencian, una oposición a la "forma" de -

crecimiento econ6mico del país, .unu crisis de lo que se l1a 1llamado 

"modelo de desarrollo estabilizador" y que se concibe como: "la com

binación de una serio articulada de factores que hicieron posible un 

crecimiento rápido y sostenido de la producción con bajas tasas de -

crecimiento en los precios; es decir, la combinación gue se registro 

en México entre 1960 y 1970." (5) que se expresó también en el ma~ 

tenimiento, a lo largo de más de veinte años, de ·la .Paridad ca~ia-...: 

ria frente al dolor estadounidense. 

La caída en el ritmo de crecimiento de la producción, la imposi

bilidad de mantener la relación salarios-utilidades, sin ~tentar al .· 
mismo tiempo contra la estabilidad interna de los precios y la relati 

va estabilidad sociopolítica, así como la cáida productivá del sec-

tor agrícola (crisis del sectqr"rural) y la imposibilidad con ello de 

~bastecer la demanda de los asalariados con producción in~erna, son 

algunos de .los elementos que caracterizan a la crisis de esta forma -

de crecimiento, de el "modelo de desarrollo estabili.zador" 

~ero no sólo en lo económico se evidenciaba, en lo político tam

bién tenía su expresión, que. inclusive adelanta y profundiza a la cr·i 

sis económica. 

L~manifestaci6n de la crisis política es más explosiva y tiene, 

su máxima expresión como mencionabamos, en el movimiento estudiantil 

de 1968 que entre otras cosas fractura el concenso; ideológico que en 

torno al estado existía entre amplias capas .de univers.i tarios, cucsti.Q. · 

na los mecanismos tradicionales de control político y la falta de dem.Q. 

cracia en todos los niveles de la organización social. El movimiento 

- .... --que se inicia .. en .. julio,. manifestó . a tr.avés de sus demandas los hechos. 

ante'riores y el Estado, al perder el control político ·de la situación, 

recurrió a la repres.ión brutal y sanguinaria, ptoro sobre todo, fuera ,·: 
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de táda proporci6n política. 

Así, el estado descubría que era necesaria una ree~tructuraci6n 

de la economía, si quería conservar el ritmo de acumulación del capi:_ 

tal, pero también descubre, que es necesario un reajuste en los mee~ 

nismos de control que "aflojnra los controles políticos ·y económicos 

sobre las grandes mayorías (G) 

La solución que encontró el Estado, despu6s de la represión de 

octubre de 1968, en el aspecto educativo fue una "reforma educativa" 

~unque justo es decirlo, no haya sido éste, el asu~to que dió ori-

gen al movimiento. No obstante, el Estado con el régimen de Echeve-

rría propone una reforma en la educación, pero sobre todo una refor-. 

ma en la educación media superior y superior. 

El proyecto tecnocrático-,mbdernizador que se confeccionó a me-

'_diados de los sesentas sufre_, debido a estos acontec·imientos, serios· 

cambios en. su concepción y aplicación. La necesidad de recuperar el 

concenso perdido con los sectores disidentes oel 68 ·y la voluntad de 

modernizar la economía y lci. política de.l país, condicionan los perf:!:_ 

les de la nueva reforma educativa, de lo que se conoce como la "Re-
forma universitaria de 1971-1974" cuyas características más importa_ii 

tes son: 

r, 

a) El incremento del presupuesto para la ensefianza superior 

b) La tolerancia hacia las iniciativas de reestructuración 

del orden jurídico de ci_ertas universidades (sobre la au 

tonomfa o los sistemas de gobierno escola-r) . 

c) La ¡iolítica de no modificar sustancialmente la tendencia de· 

mográficu del sistema d.e educación superior, manteniendo 

la. ofe1:ta-, sobre todo .para los sectores medios de la po

blaci6n. 
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d) La creaci6n del CONACYT, él Colegio de Bachilleres y de -

la Universidad Aut6noma Metropolitana, UPIICSA en el Ins 

tituto Politécnico Nacional, etc. Adern&s de una red com

pleja de instituciones técnicas agrícolas e industriales 

destinadas a producir técnicos de nivel medio. 

La caracteriza~ión general de la reforma se presentó en la Reu-~ 

nión Ordinaria de la ASail)blea General de_ la ANUIES (Asociación Nacio

nal de Universidades e Institutos de educaci6n ~uperior) en Villaher

m?sa, Tabasco en 1971. Donde se señaló la necesidad de resolver las -

"disfuncionalidades" de la Universidad, pero, ahora no sólo a través 

de planeación, tal como la sugeria el proyecto tecnocrático-moderni

zador, sino por medio de una reforma integral, q~e se entendía como 

un proceso de cambio "cuya escencia consiste en estructurar-el siste

ma educativo nacional con el objeto de que atienda la creciente <lema~ 

da en todos sus grados y eleve el mismo tie~po el nivel cultural, -

científico y tecnológico del país." (7) La reforma va a intentar -

cubrir esto_s dos aspectos: eficientismo académico y atención a la de

manda; pero el primero subordinado al segundo por las condiciones ya 

señaladas. Se mezclan así, rasgos del proyecto tecnocrático-moderni

zador con rasgos del proyecto reformista, entre los primeros podemos 

señalar: 

a) Establecimiento de un sistema de educación superior, a 

través de una unificación de créditos académicos, planes 

de estudio flexibles y equivalencias que permitan la re

validación y acreditación de estudios diversos. 

b) Mode~nización académica, por medio de un sistema nacio-~ 

nal de evaluación y certificación de conocimiento Y· ma-

yor eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c) Modernización Institucional, que se refiere a la planea

ción técnico-administrativo. 
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d) Alternativas de nuevas estructuras curruculares: depart~ 

mentalización, troncos comunes, m6dulos, etc. 

e) Pragmatismo econ6mico, al pretender vincular más a la u

niversidad con la producción. De ahí, entre otras cosas, la insisten

cia de buscar salidas laterales gue capacitaran para el trabajo pro-

ductivo y el establecimiento de bachilleratos con carácter terminal. 

Entr.c las consecuencias· de la Refqrma 71-74, podemos. señalar: 

a) Apertura de la Universidad a los sectores demandantes, -

~eneficiándose principalmente las capas medias de la poblaci6n urbana. 

b) Respeto a la anatomía universitaria por parte del Estado. 

c) Vinculación de la reforma universitaria con la reforma 

global propuesta por el Estado, lo gue permitió un mayor margen de -

acción a las universidades. (8) 

Se buséa, en resumen una Universidad "fun.cional" no solamente en 

su adecuación al aparato productivo, sino en términos de funcionali-~ 

dad política del Estado y Universidad y con esto queda, por el momen

to, subordinado lo técnico a lo políticÓ. 

En el principal centro educativo del p.a.ís, centro de las aconte

cimientos del movimiento estudiantil de 1968, la reforma se implemen

ta en el período del Recto Pablo González Casanova y se define a par

tir de dos ejes: a) la necesidad de responder a los lineamientos ge

nerales de la política reformista del Estado y b) por la necesidad -

de responder a las demandas d.e los tres. ~ectores prinordiales de la ].Xlblación 

universitaria. (Alumnos, maestros y trabajadores) 

La consecuencia escencial de la Reforma Universitaria, lo consti 

tuye .la creaéi6n del Colegio de Ciencias y Humanidades en 1971. 
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En cuanto a ésto, existia originalmente la idea de.integrar el -

sistema de la "nueva universidad" creando lo que se denominaba Escue

la Nacional Profesional y Colegio Nacional de Ciericias y Uumanidadcs. 

Ambos proyectos fueron discutj.dos por una comisi6n especial, el "Con

sejo de la Nueva Universidad", en la que participaban como "presiden

te: Roger Díaz de Cesio, uno de los m6s destacados tecnocratas de la 

Secretaría de Educa~i6n, junto con Pablo González Casanova, Hentique 

González Casanova, Eduardo Caserman (Secretario de Servicios Sociales 

en la ACministraci6n de Ignacio Ch6vez) etc. Se evidenciaron, en las 

qiscusiones celebradas durante el segundo semestre de 1970, la exis

tencia de puntos de vista divergentes, particulamente entre el nuevo 

rector', sus colaboradores más cercanos y Díaz de Cesio; así, por eje~ 

plo, frente al pr9blema del crecimiento de la UNAM Díaz.de Cesio ex-

presaba lo siguiente: "aceptamos entonces que nuestrá· ú·nTversidad de

be crecer. Aceptamos también que no podemos seguir creciendo con la -

organización que tenemos actualmente ..... Parece razonable pensar que 

los modelos de crecimiento que debemos adoptar deben ser celulares c~ 

mo los de una gran empresa que tiene muchas unidades, con una gran 

desceritralizaci6n'. Las ventajas de un modelo célular bien concebido 

son: a) lo que pasa en una parte, no afecta a la marcha del conjunto; 

b) - la dimensi6n humana en cada célula se mantiene, y c) ·podemos pens

sar que, seg11n las necesi'dades futuras del pa:ís, algunas c~lulas po-

drán reproducirse ampliamente, otras permanecen iguales y otras más 

llegarían a morir, sin que ::;e a_fecte la calidad, la eficiencia y la 

solidaridad del conjunto." (9) 

Frente a ésta concepción, estaba la de Pablo González C. que co~ 

sistia en; "formar especialistas que tengan una cultura científica bá 

sica, que les permita posteriormente dominar áreas o campos de t:raba

jo interdisciplinario y hacer combinaciones variadas de dos o más es

pecialidades para la solución de problemas de acuerdo con los requer~ 

mientes más recientes del desrirrollo científico y humanístico, que e-
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xigen simultaneamente el dominio de lenguas y métodos y la combinación 

de especialidades que en los sistemas tradicionales de enseñanza pre-

sentaban límites o fronteras que separan artificialmente a las aistin-

tas especialidades." ( 10) 

La discusión y el enfrentamiento fue conformando un proyecto únJ:. 

co en torno al problema de la Reforma Universitaria, congelándose en 

principio la idea de crear una Escuela Nacional Profesional y· emergie~ 

do el proyecto de lo que posteriormente vendría a ser el "Colegio de 

Ciencias y Humanidades", es indudable que la creaci6n del CCH constit~ 

y6 una alternativa de transición y transací6n dentro de los g1:upos do

minantes, ante la imposibilidad de transformar de fondo, en lo inmedi~ 

to, las estructurc¡s de la Universidad en su conjunto. Así lo reconoció 

el mismo Pablo Gonzáléz· Casanova en una· conferencia de prensa:" se tr~ 

ta de crear un 6rgano permanente de innovación de· la Universidad, ca-

páz de realizar funciones dist!.ntas sin tener que cambiar toda la es-

.tructura universitaria." (11) 

2.- CONCEPCION INICIAL DEL ·COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. 

En la sesión ordinaria del día 26 de enero de 1971, el Consejo 

Universitario aprob6 ·(por unanimidad) la creaci6n del Colegio de Cien 

cías y Humanidades, así como también del proyecto presentado por la -

rectoría y las Comisiones de Trabajo Docente y de Reglamentos del pro

pio Consejo. 

El proyecto mencionaba, en __ su exposición de motivos que un obje

tivo escenc~al d~ l~ ~~i~==~~~-~.· -" D1 futuro. inme~jato. era ~l de -

intensificar la cooperación interdisciplinaria entre especialistas de 

escuelas, facultades e institutos de investigación. Esta exigencia d~ 

r_iva, sii;,uen diciendo, de·l estado del conocimiente-cicntífico y huma-- -

nista que "requiere simultaneamente el dominio de diversos lenguajes 
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..., y métodos y la combinación de especialidades que dentro ele la estruc

tura tradicional de la enseñanza, presenta límites o fronteras artifi 

ciales entre campos del saber modernos." (12) De esta si.tuaci6~ sur 

gía la necesidad de movilizar recursos universitarios para su mejor 

aprovechamiento sobre la base de una vinculaei6n m5s estrecha e imagi 

nativa, por ello se veía posible concebir nuGvos proyGctos que cumpli!:!:_ 

ran el objetivo de intensificar la coopGración interdisciplinaria y -

cubriera la necesidad que el estado del .co.nocimiento científico y hu

manístico le creaba a la Universidad, Gstos proyectos deberían tener 

las siguientes características: " ... proyectos de enseñanza combinada 

en los niveles de bachillerato, licenciatura y postgrado, así como 

múltiples programas de investigaci6n interdisciplinaria en los que 

participen especialistas y centros dedicados al estudio de diferentes 

aspectos de la realidad_". (13) ___ .Algunos.a.e estos programas, se pr~ 

veía, podrían ser permanentes o transitorios, lo que ocasionaría la 

creación de nuevas instituciones o esfuerzos coincidentes de las ins

tituciones ya existenteg. 

La propuesta del proyeqto se refiere a la creación de una ir.sti

tuci6n de cargcter permanente: El Colegio de Ci~ncias Humanidades,.e~ 

ta institución incluiría diversos niveles de enseñanza y centros de -

investigación que serían resultado de la iniciativa de varias escue-~ 

las y facultades, ofrecerían múltiples posibilidades de combinación -

entre las diversas disciplinas, lo que impulsaría nuevos caminos en 

la enseñanza y·la investigación científica y, por último, debería ser 

flexible y adecuarse facilmente a las necesidades e iniciativas futu

ras de cooperación entre universitarios, auspiciando, constantemente, 

~niciativas de cooperac_ión e iu. .. __ . .Jción .. 

Se incluía en el proyecto una propuesta específica: La creación -

de nuevas Unidades Académicas en el ciclo del bachillerato, la priori

dad de esta propuesta se justificaba, en el proyecto, por la creciente 

demand·a de enseñanza a nivel medio superior y la responsabilidad de la 
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Universidad de satisfacerla. En este nuevo perfil que se intentaba -

dar a la universidad, no era adc,cuado satis facer la demaryda· de educ~ 

ci6n con la apertura de nuevas Preparatorias que reprodujeran la es

tructura organizativa y académica del bachillerato tradicional, por 

ello se proponían las nuevas Unidades Acad6micas, en el documento se 

dice que " ... la obligación de que la Universidad cumpla sus objeti

vos académicos de acuerdo con las nuevas exigencias del desarrollo -

social y científico, al mismo tiempo que confier~ una flexibilidad, 

mayor y nuevas opciones y modalidades a la organizaci6n de sus estu

dios, sugieren la conveniencia de poder las bases para una ensefianza 

interdisciplinaria y de cooperacj6n inter-escplar, también en el ci

clo a; bachillerato, la cual contribuiría a la formaci6n polivanlen

te del estudiante, capacitándolo mejor para distintas alternativas: 

estudios profesionales, investigaci6n o inclusive su incorporaci6n -

más rápida al mercado de trabajo ... " (14) Así, las nuevas Unidades 

.deberían formar al estudiante en disciplinas funda~entales, tales co 

mo; el métqdo científico exp~rimental; el método hist6ric~-social; -

las matemáticas y el espacial y que además, este ti~o de bachillera

to no_ fuera sólo requisito para el paso a la licenciatura, sino tam

bién ~n centro de adiestramiento que lo capacite para realizar ci~r

tas actividades de carácter técnico y profesional que no exigen li-~ 

cenciatura. 

La estructura académica de estas nuevas Unidades, menciona el -

documento, ha sido organizada a iniciativa de cuatro facultades de a 

cuerdo al carácter interdisciplinario y a la e~sefianza del método -

científico experimental, del método l1ist6rico social, así corno de las 

matemáticas y el espafiol. Estas facultades son: Ciencias, de donde -

surge la ensefianza de las matem~ticas, la física y la biología; filo~ 

sofí a y .letras, .. con __ la ensefianza de. l.a lógica, la historia y el espa

ñoii Química, la Química y la finalmente ciencias p.olíticas de donde 

surge escencialrnente la ensefianza del método his~6rico-social. 

El perfil escencial, que caracterizarían a la nuevas Unidades -
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sería: a) Su carácter netamente intcrdisciplinario y la síntesis -

de los enfoques metodo16gicos que aportan las cuatro facultades mcn-

~ cionadas. 

b) La combinaci6n entro el trabajo acad,mico en las aulas y el 

adiestramiento pr6ctico en talleres, laboratorios y centros de traba 

jo dentro y fuera de la Universidad. 

c) Un porcentaje importante de la planta docente provendría de -

las cuatro facultades de la iniciativa y otro tanto del persona! ac~ 

d'mico de la Escuela Nacional Preparatoria. Las nuevas Unidade3 fun

cionarían como un punto de encuentro entre estudiantes de los últi-

mos semestres de licenciatura y los profesores de la Nac~onal Prepa

ratoria, lci que serviría, -a su vez ;-·para preparar nuevos profesores 

• investigadores. (15) (Ver anexo 1) 

2.1 REGLAS Y CRITERIOS DE APLICACIOM DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

En la Gaceta UNAM del i de Febrero de 1971. (Tercera Epoca. Vol. 

II-número extraordinario) aparecen las reglas y criterios de aplic·a

ción del plan de estudios, este documento precisa con mayor detalle 

el modelo educativo que pretendían desarrollar estas nuevas unidades. 

Marcados ~on el número 1 y 2 se indica el carácter propedéútico 

y terminal del Colegio en su ciólo de bachillerato, se dice: "El es

tudiante que haya ~ubierto todos los cr6ditos del presente plan po-

drán seguir cualquier carrera ~=,la Universidad o cualquiera de las 

combinaciones de carreras inter0.1sc.:-L!-ii.J..11arias·que e·s·:..u.L: ...... .:..::.:: =.2.··':-: 1
:--

gio de Ciencias y HGmanidades al nivel de licenciatura• (16) y tam

bién "se extenderá diploma de bachiller; a los alumnos que hayan cubieE_ 

to todos lós créditos". ( 17) El carácter termiñal ·se subraya tam--

bién en este inciso: "El estudiante estará capacitado igualmente para 
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desempeñar trabajos y puestos en la producci6n y los servicios ... pu

diendo complementar su cultura con otra t6cnica y aplica~a¡ ya sea -

mientras sigue los cursos acild6micos dal plan, ya una vez terminado 

el mismo" (18) y,~se agrcg~ que ''se extender~ diploma de t~cnico, 

nivel de bachillerato a los estudiantes que cumplan con los planes 

respectivas y podrán extenderse antes de que el estudiante termine el 

plan académico del bachillercito" ( 19) • 

Recoro.emos también lo que se menciona sobre los aspectos relaci9_ 

nades con la metodología de la enseñanza (Húmero 1 y 6); Se dice: que 

ésta "hará énfasis en el ejercicio y la práctica de los conocimientos 

téori~us impartidos''. ( 20) y detalla que "En todos y cada uno de --. 

los ¿ursos se deberán utilizar no s6lo libros de texto convencionales 

o program.s.dos sino antologías de lecturas ..... En· los labora torios se -

hará que los estudiantes constr~yan algunos de los aparatos de obser

vación y que los· apliquen sin que los limiten al u;so de los ya cons-:-

truidos" (21) y continua ~iciendo "En los talleres de ~edacci6n se 

ha~án ejercicios de composici6n, resúmenes, cuadros.clasificadores, -

ensayos o artículos ..... se escogerá un tema sencillo de investigaci6n 

para redactar un artículo ..... " ( 2 2) y se apunta en relac i6n a los 

alumnos que: " ... ·se buscará que el final de su formaci6n sepa apren

der, sepa informarse y estudiar sobre materias que aún ignora ..... Sin 

pretender que la Unidad le de una cultura enciclopédica, sino los mé-:. 

todos y técnicas necesarias y el hábito de aplicarlos a problemas con~ 

cretos y de adquirir nuevos conocimientos". (23) 

Sobre los planes y programas se subraya que; el Colegio revisará 

y, en su caso, actualizará el plan de estudios; en cada unidad 

se organizarán conferencias para explicar el plan de estudios; los i--. 

-diómas que se_ impartirán. serán el f.rancés y el inglés y los alumnos -

pod.rán, sin asistir a clases acreditar, uno u otro, -mediante un examen 

en que demuestren su capacidad de traducción. '(Ver anexo 2) 

f, 
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2.2 REGLAMENTO DE LA UNIDAD ACAD~MCIA DEL CICLO DE BACHILLERA
TO DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES Y BASES PARA LA -
CREACIÓN DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMA~IDADES. 

El reglamento, que apareció en la Gaceta del lo. de febrero de 

1971 establecia el referente jurídico que normaba la vida del Ciclo 

del·Bachillerato del Colegio. En el se establecen las funciones de -

ésta unidad, en su relación con la Universidad: 

Los primeros cuatro artículos se refieren a sus funciones acadó

micas ,. en ellos se asienta que la Unidad Académcia del Ciclo del Ba-

chillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades, tendrá como función 

impartir enseñanza media superior en los términos de la Ley Orgánica 

y el Estatuto General de la universidad, por lo que ü"téirgará .. diploma 

de bachiller, a quienes hayan cubierto todos los créditos del plan de 

estudios (carácter propedéutico) y además combinará,el estudio acadé

mico con el adiestramiento práctico en alg6n arte, rama o oficio y a 

quien hubiera cumplido c~n los requisitos que señala el Colegio se le 

otorgará diploma de técnico (carácter terminal). 

Del artículo quinto ai onceavo se perfila la organ~zación formal, 

es decir los órganos de Gobierno y sus funcíones: Los órg~nos de Go-

bierno de la Unidad son: a) El Coordinador del CCH; b) El comité di 

rectivo del Colegio; c) El Consejo del propio Colegio; d) Los direc 

tares de cada uno de los planteles y e) El Consejo interno de los mi~ 

mos. Se establecen en este documento solo las funciones del Director 

del Plantel y el Consejo Interno. Las del Director son: a) proponer 

al rector, el nornbramiento de los funcionarios académicos y los nombra 

mientas del personal académico de acuerdo con las disposiciones"del E~ 

tatuto General y del Estatuto del Personal Académico, así como someter 

. a su.aprobación la designación del personal administrativo; b) pla-

near con el comité directivo del Colegio, las actividades académc'ias 

del planel y además organizar, dirigir y supervisar que estas Y las 
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administrativas se cumplan, como también se cumplan las normas que -

rigen la estructura y funcionamiento de la Universid¡:¡d y por último 

c) convocar y presidir el Consejo Interno y elaborar con él, los re

glamentos interiores. 

Las funciones del Consejo Interno se limitan a opinar sobre los 

problemas académicos y administrativos y cooperar al buen funcionamie~ 

to académico. 

Un documento complementario al reglamento es el que se titula -

"Bases Fara la creación del Colegio de Cie~cias y Humanidades" y cu

yo subtitulo indica "a reserva de que sean incorporadas como artículos 

del Esta tu to General. er:i. lqs · s.is:u.ie~tes té_i:m~nos". Est~ documento apa

reció, también en la Gaceta del 1 de febrero de 1971, y se refiere a 

aquellos artículós que G.eberían .ser incorporados al Estatuto Gene-

ral. Los artículos son:: a) al.artí~ul~ 9 d~l ~stat~to General, se 

1ncoq::oraría el 9 bis que responzabiliza ·al CCH de el Fomento, la 

coordinación y la realizac~ón de proyect~s colegiados de· docencia y 

.de investigación disciplinaria e interdiscipl.ir¡¿,ria donde participen 

dos o más facultades, escuelas e institutos de la Universidad; 

b) en el artículo 11 se incorporaron como autoridades universitarias 

además del Rector, el Consejo Universitario, la Junta de Gobier.no, 

el Patroriato, los Directores de facultades, escuelas e institutos" y 

aquellos que designen con motivo de la coordinación de los anterio--

res en las unidades académicas del CCH"; (24) c) el artículo 15 

que incorporaría lo que se refiere a los consejeros universitarios 

alumnos y profesores del CC!l. 

se propone un ·capítulo.nuevo para normar ;l Colegio en este, 

se reglamentaría, incorporando el Estatuto, la estructura.del Gobie~. 

nb del Colegio,es decir cuales órganos, su integración y sus funcio

nes: .En cuanto .a los órganos, y su integración estos son los que se 

mencionan en el reglamento (revisado en líneas anteriores e incorpo-
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" rado como anexo 3), y en cuanto a las funciones, se agregan las del 

Comité Directivo, del Consejo del Colegio y las del Coordinador del 

mismo. Las del Comité Directivo son: a) crear proyectos interdis-

ciplinarios de docencia e investigación con participaci6n de dos o 

m&s dependencia de la UNAM y b) proponer para la ejecución de es

tos proyectos las unidades académicas y los planes de estudio nece

sarios para su ejecución. 

La del Consejo del Colegio: estudiar y dictaminar los proyectos 

·que le sean propuestos y en su caso remitirlos al Consejo Universi

·tario,, Por último la s del coo.rdinador específican que deberá con-

.· vocar y presidir las sesiones de·1 Comité Direct;ivo y del Consejo del 

Colegio y servir· de 6rgano ejecutivo y coordinar las actividades 

propias del colegio (de sus programas, unidades acadéffii~-a-s--y- Pl6.n-
teles). (25) (Ver anexo 3). 

2.3) OBJETIVOS, PLAN DE ESTUDIOS Y METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA. 

En la misma sesión ordinaria de 26 de enero de 1971 del Consejo 

U.niversitario se aprobaron los objetivos del Colegio, .los cuales· son: 

a) Ser un 6rgano de cambio e innovación en la U.N.A.M 

b) Preparar estudiantes para cursar estudios que vin

culen. las huma~idades, las ciencias y las técnicas 

a nivel de bachillerato, de licenciatura, de maes

tría y de .doctorado .. 

c) Proporcionar así nuevas oportunidades de estudio 

·acordes con el desarrollo de las ¿iencias Y.las -

humanidades en el siglo XX y hacer flexible los 

sistemas de enseñanza, para formar especialistas 

y profesionales que puedan adaptarse a un mun.do 

cambiante en el to·rreno de la ciencia, la técnica 

la estructura social y cultural. 
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d) Intensificar la cooperación entre escuelas, facul 

tades e institutos de la Universidad: 

el Promover el mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos y técnicos de la Universidad. (26) 

En particular los objetivos de la Unidad Académica del Ciclo -

de Bachillerato, serán: 

a) El desarrollo integral de la personalidad del edu 

cando, su realización plena en el campo individual, y su cumplimie~ 

to satisfactorio como miembro de la sociedad. 

b) Proporcionar educación media superior, indispensa

ble para aprovechar las alternativa.s profesionales y académicas tra

dicionales y modernas por medie del dominio de los métodos fundamen

tales par a la ~dquisició~ del conocimiento experimenta~ e histórieo

social, Y.~os lenguajes, espafiol y matemáticas. 

c) Constituir un ciclo de aprendizaje en el que se -
' combinen el estudio en el aul~, en el laboratorio y en la comunidad. 

d) Capacitar a los estudiantes para desempefiar traba-. 

jos y puestos en l~ producción y los servicios, incrementando su ap-· . 

. titud para decidir y para actualizar sus conocimientos. (27) 

Las facultades involucradas en la creación del Colegio, ya men

cionadas anteriormente, participan en la elaboración .del Plan de Es 

tudios de la Unidad Académica del Ciclo del Bachillerato, no así en 

los programas, por lo que al iniciar s~ funcionamiento sólo existe 

el:. plan._pero_no ... exi_st_en __ programas ... El plan pretendía formar al alum 

no· ·en la utilización del método experimental, esto -sé lograría al -

impartirse: Física I, Química I y Biología en primero, segundo y --

-tercer semestre respectivamente y en el cuarto semestre una materia 
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sintetizadora y totalizadora de esas experiencias: m6todo experi

mental. En el área histórico-social, la formación se refería al.u 

so del método histórico-social y se lograría al impartirse: Uist~ 

ria Universal, Historia de M6xico I y II, en primero, segundo y 

tercer semestre respectivamente y en cuarto semestre la síntesis 

y totalizaci6n: teoría de la Historia. 

En los talleres de Lectura y Redac6i6n el manejo del len~uaje 

español, culminando en tercero y cuarto semestre con: Taller de -

investigación documE:ntal. En Matemáticas, el uso del lenguaje ma

temático, con los cursos de: Matemáticas I a IV y que incluían -

teoría de conjunto, algebra, Geometría análisis y cálculo en los 

primeros cuatro semestres y en ese orden . 

. En el quinto y sexto semestre, el alumno podría escoger las ma 

terias que considerara.mis conv~nientes. La finalidad de estas ma

terias era, fundamentalmente, propedeútico en·el plan de estudios. 

El plan se completaba ~on el curso de un Idioma (inglés o Fra~ 

ces) que se impartiría los primeros cuatro semestres (ver anexo 4) 

De manera opcional se ofrecía un adiestramiento práctico para la -

obtenci6n del diploma de técnico, nivel bachillerato. (Ver anexo 5) 

Ya hemos .m.encionado en páginas anteriores algunos rasgos de la 

metodología de la enseñanza del Colegio, vamos a precisar, sin em-

bargo la concepción inicial de la metodología de la enseñanza que -

se pretendía, ·y que apareció en la Gaceta del 15 de noviembre de 

1971, con el núrnt:Lu -,..,, ., - "" . ., ··- -- ..,-'T'T 
..J¿. I U!;..L ,. ....,. .... ....,.., •• ._ •• .--..-·1 

En principio, se trata de una nueva situación, en la que se in

~enta aplicar los métodos de la Pedagogía nueva--qtle sólo se había -

aplicado en preescolar y en los niveles elementales, se intenta co~ 

vertir en realidad práctica las experiencias y ensayos de la Peda--
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gogía Nueva, así como sus principios: libertad, rcsponsab~lidad, -

actividad crea ti va y par t:.icipac:i.ón democr[t tic a. La educación es ac 

ci6n, no s6lo adquisici6n de conocimientos, así, el 6nfasis se po

ne en el aprendizaje mfis que en la ensefianza, en J.a formaci6n m&s 

que en la información . Lo que se pretende no es tanto "integrar a 

una persona en un contexto cultural previrnncnte dado, sino, so-

bre todo, situarse al educando en su papel de sujeto creador de~ 

la cultura, es por ello que sólo se proporcionan conocimiento~ bª 

sicos que son punto de partida para que el sujeto aprenda a apre~ 

der. 

El papel del maestro entonces es de orientador, guía y compa

fiero y debe al igual que los alumnos asumir una. actitud de apren

dizaje. 

El documento menciona qµe en la ejecución de éstos principios 

existen p~oblemas y que por ello es necesario mantmer una actitud 

crítica y de permenente revisión de lo que se reali~a. 

En cuanto u. los contenidos, estos dGben ser motivantes, "inte

resantes" para ei alumno y deben adecuarse a lu. realidad del grupo 

para que desde ahí avu.nce este:. El método que se debe empleu.r 

entonces es: el inductivo, que nos lleva do lo particular a lo ge

neral, de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo descono

cido, de lo mis flcil a lo.mis difícil. 

Finalmente el documento sugiere una cie·rta sistematización en 

el trabajo del maestro: 

·A.- Detección ·del ni·vel académico del grupo a través de una -

prueba de diagnóstico. 

- Promover la.organización de grupos del.mismo nivel, asis-

tirlos en la determinación de los objetivos. 
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- Asistirlos en la evoluci6n peri6dica. 

B.- Informar a los alumnos de la finalidades y enfoques de la 

asignatura y de su aplicaci6n en los diversas profesiones. 

- Especificar los objetivos del programa, de acuerdo a la 

realidad del grupo determinada a través de la prueba de 

diagnóstico. 

- Los objetivos deben ser planteados en ti§rmin~s de inf~rrña-· 
clones comprensiones, ha~ilida<les, destrezas, apreciacio-

nes, actitudes, intereses y valores. 

Informar a los alumnos de los objetivos. 

- Asistir a los alumnos en l~ determinaci6n de los objetivos 

y recursos para el estudio independiente que les permita -

supera·r las deficiencias detectadas en el exam'en diagn6sti 

co. 

3l EL. DESARROLLO DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. 

El .12 de abril de 1971, dos meses de haber· aprobados el proyec

to que lo creaba; así como el reglamento que lo normaba, inició sus 

actividades el Colegio de Ciencias y Humanidades en su ciclo de ba

chillerato. Desde ese momento y hasta 1975 su desarrollo está marc~ 

do, sobre todo, por una intensa movilización y participación de los 

.profesores en casi todos los ámbitos de la vida del Colegio. 

3.1) SU DESARROLLO DE 1971 A 1975. 

La situaci6n que rodea el funcionamiento del Colegio enrus pri

m~ros cinco años de vida, determina de muchas maneras el camino que 
·- .. i§st.e ·-seguida .. en--su d.esarrollo-: Esta Situación· se ~oi:iforma en pri-

mer lugar, por las condiciones sociales y polí~ibas que existían en 

.el país, en lo gene-ral y en la Universidad en particular, como resu.!_ 
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tado del movimiento social ocurrido en 1968 y a las que hemos he

cho referencia en el apartado·de los antecedentes a la' creación -

del colegio. Junto con ello y en segundo lugar, actúan los maes-

tros que integrarían su planta docente. En efecto, uno de los fac 

tores que le imprimió características particulares al colegio fue 

la juventud y la homogenidad en las actitudes socio-políticos de 

los maestros:" ... a ocho años de su fundación, el 68% de su plan

ta docente tiene menos de 34 años y unicamente un 4.3% tiene más 

de 45 años, y a su vez el 64% d8 los docentes tiene entre 5 y 8 -

años de trabajo en el colegio. En cuanto a las instituciones don 

de cursaron sus estudios profesionales, el 73.3% lo hicieron en 

el sistema UNAM y un 13.2% en el Politécnico, lo que representa -

que el 86.5% cursaron sus estudios en la ciudad de México. Si a -

estos datos agregamos que un 75% de los docen~es del CCH son naci 

dos en esta ciudad capital, .ontenemos un panorama dentro del cual 

la plant a docente del col,egio aparece con un grado muy, alto de ho· 

mogeneidaa en cuanto a ¡:roveniencia y a experiencia generacional, 

estudiantil, institucional, social y urbana" (2&) estas carac-

terísticas gen~rales responden a un sector que como generación, -

obtuvo una experiencia fuertemente ligada a los críticos años an

teriores y que como lo señala B~rtolucci en su trabajo: "El Cole

gio de Ciencias y .Humanidades (1971-1980) una experiencia de in-

vestigación universitaria" de 1983, sus compromisos con el Status 

quo vigente eran poco importcmtes o los rechazaban. l\.demás, para 

ellos la alterl)ativa del C:CH presentabCJ. cuando menos, dos situaci~ 

nes importantes, la apertura de espacios económicos y, mucho más 

importante, abría un espacio vital para una acción novedosa en la 

educación a la luz de la experiencia del 68. 

--·un- tercer·--B·lemento: las -condiciones de trabajo en que desa-

. rrollaban su labor los profesores, y dentro de elías, su particip~ 

ción en las decis~ones que afectaban- la vida ~~ la institución. 
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Desde el origen, en el colegio surgió una grave contradic-

ci6n entre la responsabilidad de crear una institución novedosa, 

con creatividad, con imaginaci6n, donde todo estaba por hacerse y 

las condiciones gremiales en general y la necesidad, en particu

lar, de participar en la con~ucci6n de la política acad6mica. 

El Colegio nace con 11 reglas que normaban su funcionamiento 

Y dos más que son transitorias para un sistema que funcionaria con 

una población de 15,059 alumnos, 230 profesores aproximadamente, -

300 trabajadores administrativos y 30 miembros del cuerpo directi

vo, todo esto en los tres planteles. (29) Estas reglas sólo --

. permitían la participación de los estudiantes y profesores, en ór

ganos de decisión en el consejo interno con representación de 3 por 

~actor y sus suplentes, es necesario hace~ notar que a 17 aftos de -

ésta propuesta reglamentaria ~ún no se instala el consejo interno. 

Por otro lado, se encontraba'n las condiciones de trabajo que coloc~ 

banal pr~fesor principalmente en una situación de.inest.abilidad 

eh el em~leo ya que en su mayor parte eran interinos (hacia 1982 -

todavía existía un mayor nfimero de interinos que definitivos. (30) 

Estas cond.iciones propiciaron, que las estructuras legales de 

la institución, sus órganos de autoridad y las formas de particip~ 

ci6n colegiada fueran cuestionadas por los profesores, desde el i

nicio de sus funcion.::.s. Las primeras luchas de los profesores 1.97 3 

por demandas laborales y de participación adadémica provocaron en 

los primeros años la renuncia del Coordinador del Colegio. Dr. Ber

nal Sahagén y de los Directores de Vallejo, Atzcapozalco, Sur y O-

riente. 

Un cuarto elemento que interviene en la configuración es que 

·,ú _-pr.oyecto ·aeiT-cofé9fo- s·e· "enfrentaba a· una situacj.ó_n cotidiana de 

extrema improvisación y apresuramiento. De la~ ~deas expresadas en 

la gaceta amarilla·a la operacionalización de las mismas se creó un 
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En este cuadro general se desarrollaban las primeras activida

des del Colegio. Así, el vacío propiciado por la escasa reglamcnt~ 

ci6n y el hecho de que no hubiera programa, ni contenidos provoc6 -

la autogesti6n académica, fue la necesidad la que hizo que los pro

fesores se organizaran para llenar estos vacíos académicos-adminis

trativos y de esta manera los maestros de diversas usignaturas de -

una misma área formaran sus propias organizaciones originalmente -

llamadas "Colegios" o "Academias" de profesores. Al inicio, no 

existía homogeneidad en su estructura y la funci6n de las mismas se 

entendía que era, fundamentalmente, académica. Sin embargo en la 

práctica su acci6n se extendió sobre los ámbitos administrativos, -

políticos y gremiales. (33): "De 1972 a 1974 las uctividadcs de 

los pr~fesores a través de las academias fue determinante para el -

Colegio, ya que estas-,-- pactaron con -las <J.utoridadcs cuestiones de -

interés docente y político lo que permitió un intercambio de logros 

en el. avance académico", (34) y _también.• ... tras las jornadas 

gloriosas de 1972 para· discutir las _cond_iciones de contratación, --

: 1as condiciones del desarrollo académico, los contenidos de la ense 

fianza ... ". (35) Se caracteriza el Colegio, en esta fa~e, por el 

trabajo colectivo y crativo en lo académico, e~ en este tiempo en -

el que· existe una mayor cantidad de publicaciones tales como: anta 

logias, artículos, lecturas para los alumnos, etc. y una ámplia pa~ 

ticipaci6n en las luchas por mejorar sus condiciones de trabajo. No 

obstante, el hecho de que hubiera una falta de comunicación entre -

los planteles provocó una diversidad, muy amplia, de programas, más 

grave aún fue la falta de claridad en los objetivos de algunas mat~ 

rias o del área de conocimiento. Además de ello, las condiones de 

ele trabajo de los profesores s~ .. iundamentale~ para ,que se pueda lo 

grar la interdiscip~ina, ¿cómo conjuntar a pro~esores de diferen-

tes áreas y materias? esto s6lo es posible teniendo horas libres 

coincidentes, un lugar de trabajo, etc.• (36). 
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A este cuadro habria que agregar los problemas políticos por -

los que atravezaba la Universidad, el surgimiento del sin~icalismo 
universitario del personal administrativo en 1972 y posteriormente 

el problema de las peticiones de profesores normalistas que lleva

ron a la toma de la Rectoría por el comité de lucha de·la Facultad 

de Derecho hechos que provocaron, finalmente, la renuncia del Rec

tor Pablo González Casanova y condujeron a la Rectoría al Dr. Gui

llermo Sober6n A. cuya visión del desarrollo de la. Universidad no 

contemplaba el impulso del ?royecto original del CCH. (37) A -

esto, se debe agregar el problema gremial, en general, de los pro

fesores que los llevó a agruparse en dos tendencia: una que recl~ 

maba la organización de instancias gremiales exclusivamente del C~ . 

leg{o y otra que pensaba en la organizació11 de una corriente gre-

mial de la Universidad y cuyo momento culminante se alza en 1974-

1975 con la creación del Sindicato del Personal Académico de la U

niversidad ( SPAUNAM ) . To::Jos estos problemas crea.ron u,na si tua-

ción suma11_1ente compleja y conflictiva en el CCH, ante la·· cual las 

autoridades universitarias respondieron con lo que ·se conoce como 

la institucionalización del Colegio, acción que se inicia con el -

nombramiento del Dr. Fernando Pérez Correa corno Coordinador del Co 

legio en 1974, e~te acto cierra la primera etapa del CCH y abre o

tra que se extiende de 1975 en adelante. 

3.2) EL DESARROLLO DEL COLEGIO DE 1975. HASTA LOS AÑOS 
OCHENTAS. 

El proceso de institucionalización del CCH ocurr.e en un nuevo 

ambiente político en la Universidad, una nueva fuerza politica se -

instala en Rectoría a partir de 1973 con la llegada a ella del Dr . 

. Guillermo _Soberón .. A •.. este, representa una concepción politica dife

rente a la del anterior Rector. La nueva administración se propone 

restringuir la entrada a la Universidad de aqu¿Ílos que l~ demanda-
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ban en forma creciente así, en su di.scurso de toma de poscsi6n afi~ 

ma que ''es imposible s~tis[¿1ce1: en for1nn total J.a demanda a riesgo 

de que la plétora nos aniquile" (38), impulsa, ·ademéis un plan de 

redistribución y descentralización de la enseñanza superior que se 

concreta posteriormente en la creación de las Unidades llamadas Es 

cuelas Nacionales de ~studios Profesionales ENEPS ) con lo que -

la. idea mencionada en el proyecto de creación del CCH, de crear u

nidades profesionales acordes con el mcdelo del Colegio se cancela. 

Se· detiene, también, la construcción de un mayor número de plante

.les del bachillerato, a los tres planteles que iniciaron en 1971 se 

agregan los planteles Oriente y Sur en 1972 y no se construyen más 

. Unida.des posteriormente. 

Esta nueva política junto con la apreciación de ias.autori<la-

des de una imagen conflictiva del Colegio forman el marco de la ins 

titucionalizaciÓn del mismo así, un documento de la coordinación --

del 18 de junio de 1974 decia: " La Unidad del Ciclo del Bachille-

·rato del Colegio de Ciencias y Humanidades tiene un número de pro-

blemas, cuya trascendencia sobrepasa el nivel de la problemática 

común de las Instituciones de enseñanza media superior, teniendo en 

cuenta, además que es el sistema de enseñanza media sup_erior de ma-. 

yor magnitud· en el país . ., (39) ,. por ello en su toma de. posesión 

el 9 de junio de 1974 el nuevo Coordinador Dr. Fernando Pérez Co--

rrea mencionaba que: " Carecgmos de algunos instrumentos normati-

vos para orientar nuestras acciones, nuestros sistemas de organiz~ 

ción son imprecisos y deficientes, nuestros medios de comunicación 

son insuficientes. Sobre todas las coias, el personal académico -

del Colegio nos pide y merece una situación de certidumbre, los me

dios para cu~plir con eficiencia sus labores, los canales para par

ticipar en las decisiones fundamentales de la institución " (40) y 

precisamente el título de la Gaceta en la que aparece esta declara-
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ción y primera del Colegio es " Se inicia la segunda etapa del Cole 

gio de Ciencias y Humanidades ". Esta situación intentar& ser solu 

cionada con la iniciativa política de las autorid~des que consistió 

en a) reforzar la estructura de las autoridades del Colegio y b) 

normar m5s ampliamente la vida del mismo. 

En el primer caso encontramos la operacionalización de la Di-

rección 4e la Unidad Académica del Cicl~ de Bachillerato (DUACB) , 

esta se inicia con el nombramiento de su primer Director M. en c. -

Héctor Dominguez y con la reestructuración de algunos departamentos 

(Opciones Técnicas, Idiomas, etc. ), pero también con una política 

.de apoyo a las direcciones de los planteles que consiste en la sis-

. tematización de la información y la administración de ios recursos 

presupuestarios, el impulso de un mayor compromiso cólecti .. iio···de·· los 

directores a travéz de la instalación de la junta de Directores to

do ello logró estabilizar a las autoridades, con lo que se dá un -

proceso de ligitinw.ci6n de las mismas al mismo tiempo que se obser

·v·a un aumento gradual de personas provenientes del profesorado del 

Colegio en los niveles de dirección. (41) • 

A la par de ello, y despues de la huelga de los pr?fesores en 

1975, se firrita el contra.to colectivo de los· profesores con lo que -

aparece el Sindicato del Personal Académico de la Universidad (SPAU 

NAM) • Se separa con la firma ~e este contrato ló laboral de lo ac~ 

démico adquiriendo el sindicato una creciente presencia en las nege_ 

ciaciones sobre cuestiones laborales en general desplazando en es-

tas negociaciones a las academias. Afin cuando existen resistencias 

en algunas de ellas que ven en el hecho de separar lo. laboral y lo 

académico una lesión a sus derechos. Sin embargo el sindicato ·es -

aceptado·con entusiasmo por los profesores del Colegio y en los pr~ 

meros meses <le su funcionamiento poco mis del 921 de sus profesores 

están afiliados a él. (42) 
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Se inicia con este proceso una nueva situací6n lalJoral de los 

profesores, ésta ya se anticipaba al aprobarse el 5 ele .septiembre: -

por el Consejo Universitario el acuerdo n(1mcro 61 referido a la dc

finitividad de los profesores y que contempL:1ba las siguientes si-

tuaciones: 

a) Profesores con Título superior al de bachiller 

b) Profesor con todos los créditos necesarios para obte-· 

·ner título superior al de bachiller. 

c) Profesores con el 75% de los créditos de una licencia 

tura como mínimo. 

d) Profesores con el 40% de los créditos de una licencia 

tura como mínimo. 

Este acuerdo resultó de vital trascendencia ya que el mismo 

tiempo, resolvería la inestable condición laboral.del profesorado Y. 

funcionaría como primer vínculo de negociación que provocaría, pos

teriorment:e, subsiguientes negociaciones; tal es el. caso de la crea 

ción de comisiones dictaminadoras, premisa necesaria para hacer po

sible la obtención de la definitividad. En suma, la política de 

regul~rización de. la situación laboral de los profesores tratada an. 

teriormente, constituye un punto de partida para la negociación, es 

tablecida sobre bases diferentes a las de los primeros años. Es 

por ello que fueron tan exitosos los resultados de la política reo~ 

ganizadora de las autoridades; la iniciativa política asumida por 

estas, se da en un momento del proceso en el que se experimentan -

cambios importantes en las posiciones que guardan los maestros fren 

te a la institución. 

A partir de aquí, se desarrolla un plan de profesionalización 

de ·.fa ei-lseñan-za--d·e ·excepción para fo-s maestros del _\:CH, que desde -

el punto de vista de los profesores c_onculca los ·de rechos_ que le 

son propios. Desde·la huelga de 1975 los profesores habían demanda 
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do la creaci6n de una nueva categoría académica denominada Profe-

~or de Carrera de Enseñanza Media Superior, la respuesta de las au

toridades ante esta petici6n la di6 el Coordinador P6rez Correa de 

la siguiente manera: " ... con el propósito de garantizar la atcn-

ci6n a las necesidades de complcmcntaci6n académica vigente en el 

Colegio de Ciencias y Humanidades, la Coordinaci6n a propuesto a la 

Comisi6n Académica del SPAUNAM, la discución de un mecanismo tran

sitorio, aunque posiblemente paralelo al.de profesor de c~rrera de 

enseAanza media superior". (43) Estas negociaciones con el sind~ 

cato se vieron entorpecidas por las negociación paralela de algunas 

academias lo que debilitó los esfuerzos de los profesores por cons~ 

guir esta demanda. El 5 de abril de 1976 se firman los acuerdos b! 

sicos de esta nueva categoría y se presenta en los años siguientes 

la aprobaci6n de una.gran cantidad ~e reglamentaciones que constit~ 

yen el adamia]e de la profesionalización de la enseñanza gue funci~ 

na hasta la administración del Rector Jerga Carpizo. Los reglamen: 

tos contemplan, la regülarización, el apoyo a.la docencia, la crea

ción de los Consejos Académicos que supervisan y aprueban los pro-

yectos y trabajos de los profesores gue ingresan a esta.categoría. 

Los maestros del Colegio se han opuesto a este tipo de proyec

to las críticas van desde las excesivas cargas de trabajo, hasta lo 

excesivo del reglamento gue constriñe su participaci6n de las deci

siones que les afectan, pasando por la escasa utilidad que los tra

bajos de los maestros que participan en el proyecto han tenido para 

la vida académica del Colegio. 

La iniciativa política º"' _..:s autoridade_s se c:<;>mPlementó c:on -

la expedición de un~ gran ca_ntidad de reglarnent9s que terminaron -

por institucionalizar y burocratizar la vida de la UACB así, encon-

tramos: 1) El reglamento de Opciones Técnicas 0 . .974): 

tructivo sobre el _profesorado de Enseñanza Media Superior 

2) El ins 

( 1976); 

3) Reglas para .cubrir grupos vacantes en los planteles de la Unidad 

(1977); 4) Reglas de funcionamiento de los Consejos Acad&micos por 
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Area (1977); 5) Reglas para la supervisión del trabajo ~cadémico 

de apoyo a la docencia (1977)1 6) Reglas suplementarias que ade-

cúan las convocatorias de Complementación Académico (1977); 7) Mo

delo para la presentación de los proyectos de trabajo académico de 

apoyo a la docencia (1977); 8) El instructivo de profesores de --

Carrera de Ensefianza Media Superior ( 19 7 6) ; e te . (44) 

En la concepción educativa del Colegio estos hechos tienen·· un 

notable efecto, porque si bien es cierto que en los primeros afias, 

el vacio en los pr~gramas y los contenidos, así como las dificulta

des en la operacionalización de la educaciónº activa como método fun

damental de ensefianza, en cierta medida, fue resuelto, por la amplia 

participación de los profesores y alumnos fundada en sus iniciativas 

y el trabajo colectivo, también es ciertc que en los últimos afies de 

la década de los setenta y er. la de los ochentas, las condiciones 

que he mencionado líneas atFas provocaron, hasta éierto punto, una -

desmovili~ación de los profesores principalmente y de los alumnos se 

cundariamente por lo que la actividad académica se '\re reducada. a la 

iniciativa particular de los primeros,,aislándose así los esfuerzos 

y generando una rutina que lleva al Colegio en muchas áreas a la edu 

cación tradicional, es ilustrativa la siguiente cita: "Las determi

naciones históricas, culturales y sociales han jugado un papel impoE_ 

tante, es cierto, para que no se alcance la completa formulación de 

esa alternativa educativa que se ha quedado a nivel de utopía inal-

canzable y de ah_í el ingenuo deseo de algunos de recuperar los "vie

jos pricipios" del Colegio... (45) 

El anterior punto de vista por el Coordinador del Colegio en -- · 

1974, significa el abandono, por parte .de las autoridades, del pro-.,

.. : .. yecto original Y.- su sustitución por uno distinto que en su aspecto -

académico intenta una reorganización por lo que se .efectuan los si--. : . 
guientes trabajos: a) Orientaciones básicas en los contenidos, 
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b) Programas básicos, c) Planes de estudio y c1) Program.:i s indica t2:_ 

vos, los resultados de estos trabajos que se desarrollan entre .1975 

y 1979 son sancionados por los Consejos Académicos, (46) se impul

sa también, en 1981, trabajos diversos para unificar los programas 

de todos los planteles y finalmente en 1982 se efcctuan un simposio 

internacional sobre el bachillerato donde se discute el por qué y -

para qué del bachillerato, asi como el concepto de cultura básica. 

La falta de concenso, entre los maestros, de las formas y de -

los métodos para llevar a cabo estos trabajos tuvo como consecuencia 

que los mismos tengan pocos resultados, por no decir que ninguno. 

Por otro lado, la sitúación creada genera diversas respuestas 

entre los profesores, -la ··más· notable· es ·1:.1ue ·ante esta'. si tu ación se 

mantiene una actividad académica colectiva mínima en las academias, 

que son reivinidacas como una de las más importantes posibilidades. 

en el rescate del proyecto original del Colegio para adecuarlo a las 

nuevas circunstancias, ahí en estas organizaciones se ha desarrolla

do un trabajo constante en· la elaboración de material didáctico (lec 

turas, antologías, etc.)," de esfuerzos en la unificación en la orien 

tacióri de los programas y contenidos, en la organización de eventos 

académicos, etc. 

En cuanto a la Unidad Académica del Ciclo de Profesional y de 

Posgrado ( UACPYP ) , y como parte de· la reorganización estructural 

del Colegio, esta se crea en julio de 1976, lo que asegura el desa-

rrollo vertical del Colegio y a la vez ubica con mayor precisión el 

lugar que ocnr>a Pl rrr-J,r->n ],-;; e.~1-r11+-11r~ univer.sitnr:i.a.; 1::i fll\rPVP ;'n;_ 

cia con una iicenci~tura en Investigación Biomédica Básica,· tres 

maestrías; Estadística e Investigación de Operaciones; Ciencias de -

la Computación e Investigación Biomédica, finalmente un doctorado en 

Tnvestigación Biomédica. Se intenta con ellb relacionar a las facul 

tades, que habían participado en la creación del proyecto, con el Co 

legio én función de proyectos colegiados." 

75 



La vinculaci6n con el bachillerato ha sido sumamente deficien

te a pesar de varios intentos,.entre los que destaca el p~oyecto de 

maestría en Enseñanza de las Malem5ticas. En la UACPYP ha sido m5s 

fructíferos los logros en su expansión horizontal ya que se han al

canzado notables niveles ncad6micos pero en general entre esta y el 

bachillerato existe un marcado divorcio. 

Los últimos años del Colegio han estado marcados por estas ca-

racterísticas, pero es necesario hacer mcnci6n de algunos hechos re

levantes que acentuaron las mismas. Uno de ellos ·es la fuci6n del -

SPAUN.hll y el STUNAM en 1977, que dió origen ·al Sindicato de Trabaja

dores de la Universidad ( STUNAM ) , que las autoridades ~ólo recono

cier.on como organización d¿,l personal administrativo, lo que llevo 

en 1982 a un recuento que, por la titularidad de la representación 

de los profesores, se efectuo entre el STUNAM y las Asociaciones Au

tónomas del Personal Acad.§mico de la Universidad ( AAPAUNAM ) . El . 

recuento ~ue ganado por estas últimas, esto es importante si recor

damos que una gran parte de los profesores del CCH .estaban afilia-

dos al ··SPAUNAM, primero, y al STUNhM despues. Esto trajo como con

secuencia la, practicamente, indefensión laboral de los maestros del 

Colegio y junto con lo anterior un inadecuado tratamiento de los pr~ 

blemas del personal académico por el STUNhM que provocó que estos se. 

alejaran cada vez más de la participación en él, acentuó la desorga-

-nización de los maestros en todos los planteles del ciclo de bachi-

llerato y lo anterior tuvo el afecto de atomizar el trabajo académi

co que anteriormente se realizaba de manera cqlectiva. 

La crisis económica en el país ha acentuado aún más las difíci

les condiciones de trabajo de los profesores, lo que ha ocasionado -

una pres).ón c;:onside_rable de .los. pr<Jfesores para incorporarse al pro

yecto de profesionalización por un lado y por otro-la búsqueda de un 

segundo empleo. En estas condiciones, es evid~nte la gran dificul-

tad para realizar una educaicón congruente con los principios del Co 

legio, no obstante no son pocos los esfuerzos que se realizan para 
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la adecuación de los principios del Colegio a lns nuevas circunstan 

cias. Este trabajo trata de ser un ejemplo de ello. 
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C A P l T U L O 3 

LA CARACTERIZACION DEL ALUMNO Y ot LA MATERIA 

: . 



l. - LAs CARACTER r STI CAS DEL ALUMNO. 

En cualquier proceso de diseño curricular, el diseñador no 

debe limitarse· a considerar únicamente el problema de la selec

ci6n y organizaci6n de los contenidos. En el proceso de cons-

trué.ci6n del currículo, es necesario considerar los aspectos s~ 

ciales, psicológicos y epistemológicos, corno ya lo he menciona

do. Dentro de ellos, se encuentra el conocimiento de las cara~ 

terísticas del sujeto que se verá involucrado en el proceso de 

enseBanza-aprendizaje. 

gos más importantes del 

ma el psicología que se 

Es necesario, entonces, conocer los ra~ 

alumno a quien será dirigido-e.1-.progra

construye en este trabajo. 

1.1) Sus CARACTERfSTICAS GENERALES: E!'AD, SEXO y EXPERIEN

CIA ESCOLAR PP.EVIA, 

Desde su inicio hasta 1977, de la totalidad de alumnos que 

ingresaron al e.e.e., .fue menor la poblaci6n que se encontraba 

en una edad de correspondencia con el nivel escolar· referido. -

Esta situación se empieza a equilibrar hacia 1981 y en 1984 de 

los alumnos de primer ingreso (24,438), 18 719 son alumnos de -

15 años (73,58%) y 3 245 t"ienen entre 16 y 18 años (13.62%), lo 

que quiere decir que en el momento en que cursan la materia de 

psicología, esto es, en el dltimo año del ciclo del bachillerato 

la inmensa mayoría de ellos se encuentra entre los 17 y 20 años 

de edad. (1) 

P.s posible que esta situación se deba al hecho de que en -

los primeros años ingresarán alumnos que vieron en el sistema -

e.e.e. la posibilidad de concluir estudios interrumpidos, lo que 

dej6 de suceder en los años posteriores, por lo que podemos es-
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perar que la tendencia que estabiliz6 la edad de corrc~ponden

cia con el nivel escolar se· mantenga. 

SEXO: En este rengl6n, encontramos que desde la segunda -

generaci6n y hasta el momento, existe un aumento pa~latino en

el. mínimo de mujeres que ingresan al colegio. Así, en 1971 el 

porcentaje de hombres y mujeres es de 72.8% y 27.2% respecti~~ 

mente, en 1978 los porcentajes eran 66.1% para los ·hombres Y" -
33.9%. Esta tendencia se continúa en los años ochentas y en -

1984 el porcentaje es; Hombres 62.73% y mujeres 37.27%. La ci 

fra de 37. 0% a 37. 50 se ha m<Jntenido desde 1980 hasta. 1984. (2) 

En la materia de psicología, sin embargo, es mayor el nú

mero de mujeres inscritas en los cursos en los primeros dos 

turnos (7 a.m. a 10 a.m. y 10 a.m. a 2 p.m.) reduciéndose en -

el tercer .y cuarto turna el número de ellas. tn· el a·ño de 1986 

en el Plantel Sur el porcentaje de hombres inscritos en la ma

teria fue de 40% y el de mujeres 60%. (3) 

EXPERIENCIA ESCOLAR ~: En 1984 la procedencia de a-

lumnos del colegio eran: 78.4% de escuelas oficiales, el res-

to de escuelas privadas, el 21.9% provienen de provincia y el-

2 . .0% nació en el extranjero {pero no se especifica en. la fuente 

si curs6 primaria y secundaria en el extranjero o en México).

De 1981 en adelante se observan un decremento de los alumnos -

que provienen de escuelas oficiales en este año era de 84.37%

el porcentaje y en los años siguientes fue disminuyendo hasta

el 78.14% que ya mencioné. (4) 

···En 1981~· ··ei-· promedio de calificaciones abenidas en la se

cundar.ia de los alumnos que ingresaron al colegio fue de: 7 a

·7. 5 (14.0%) 7.6 ;i 8.5 (51.0%), a.6 a 9.5 (22.0%), 9.6 a 10 

(3. 0%) • En la muestra tomada por el autor de la investigación 
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el 10.0% no contest6 a esta pregunta. (5) 

1.2) DATOS SOC!OECONÓMICOS: INGRESO FAMILIAR, OCUPACIÓN 
DEL PADRE O MADRE Y CONDICIÓN DE TRABAJO DEL ALUM
NO, 

INGRESO FhllILIAR: En 1984 el 65% de las familias de los 

alumnos tenía un ingreso muy semejante al salario mínimo. x
la ocupaci6n del padre en el 50% de los casos es empleado o 

comerciante, casi una cuarta parte son obreros y s6lo 13.0% 

son prefesionistas. El Plantel Sur destaca en ese rengl6n ya 

que se eleva a 22 % el número de padres de los _alumnos que son 

profesionistas. 

TRABAJOS DE LOS ALUMNOS: En 1973 el porcentaje de los a

lumnos que trabajaban era de aproximadamente ~0% de cada seme~ 

tre, por sólo un 16% en'cada semestre de 1984. Como·se obser-

va hay un descenso notable de la poblaci6n que ~iene otra ocu

paci6n y un aumento de alumnos que pueden considerarse de tiem 

P<? completo. ( 6) 

1.3) TENDENCIAS PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS. 

La informaci6n obtenida revela que las preferencias prof~ 

sionales de los alumnos del Colegio en quince generaciones ma~ 

tiene una t~ndencia gerieral en la elecci6n_ de la profesi6n. -

Las carreras, normalmente, elegidas forman un grupo reducido -

en relaci6n a la cantidad de opciones profesionales. Estas ca 

rreras alcanzan poco m&s del 601 de alumnos de las generacio--

_nes ___ e_gres_ad~s '. La carrera de m;:;dico cirujano destaca entre --

. 1973 y 1981, afies en los que ocupa el primer lugar, en los dos 

siguientes es Derecho y en 1984 Contaduría, En cuanto a la ca 

rrera de Psicológía, ésta obtiene en las primer.is siete genera

ciones egresadas un porcentaje que fluctúa entre 6.6% y 6.12% 
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a excepci6n del afta de 1974 donde la inscripci6n fue del 7.71% 

y ¿'partir de 1980 y hasta 1984 la inscripci6n se sitúa entre

el 5.97% y el 5.161 observ&ndose un decremento paulatino en la 

inscripción. Del afta de 1973 a 1984, el promedio de ingreso a 

la licenciatura en Psicología fue de 6.28%. En cuanto a la 

elección de la carrera por sexo, es un porcentaje mayor el de

las mujeres. En 1984 del Bachillerato de la UNAM el número de 

hombres que eligieron la carrera fue de 284 por 699 mujeres. (7) 

A estas características deben sumarse las estrategias co~ 

noscitivas tipicas con que los alumnos van construyendo y 

transformando su conocimiento, es decir, tenemos que conocer -

las posibilidades cognositivistas del alumno ya que.-Sólo-así -

podremos tener una caracterización correcta de él. 

1.4) LAS CARACTERÍSTICAS COGNOC!TIYAS DEL ALUMNO. 

He elegido, para describir las_ características cognociti

vas del alumno, a la teoría, ·que sobre el desarroll'? cualitat!_ 

vo de las estructuras intelectuales, a elaborado Jean Piaget. 

La primera razón de la elección es el hecho de que esta -

teoría concibe a la vida in-telectual como una realidad dinámi

ca y a la "inteligencia. como una actividad real y constructiva. 

Pero lo es también porque a partir de esta concepción se cons

truyó una certera explicación de la función y desarrollo de 

los procesos intelectuales. 

La segunda razón se refiera a la concepción que, sobre la 

educación se desprende de la teoría, sobre todo por el papel 

central que le adjudica al sujeto de la educación y sobre la 

cual he hecho mención en el primer capítulo de este trabajo. 
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Tomo de la tcor1a la parte que se re!iere a la ekplica-

ci6n de la funci6n y estado de ~as estructuras intelectuales

cuando estas se encuentran finalizando el período ,de lo que -

Piaget llam6, de las operaciones concretas y contruyendo y con 

solidando el de las operaciones formales. 

El modelo del desarrollo cognocitivo de Jean Piaget, par

te del supuesto de que el desarrollo psíquico, consiste esen-

cialmente en una marcha hacia el equilibrio y ·en este sentido 

el desarrollo, en cierto modo, una progresiva equilibraci6n, 

un constante ir de un estado de menor equilibrio a un estado 

de equilibrio superior. Estas diversas formas de equilibrio· 

se manifiestan a través de ESTRUCTURAS VARIABLES que van defi-

niendo a su vez, otras tantas formas o estadios del desarrollo 

cognocitivo. Junto a estas estructuras m6viles.se encuentran 

FUNCIONES CONSTANTES que aseguran el paso de cualquier estadio 

al nivel siguiente. En efecto,. toda acción (moyimiento, pens~ 

miento o sentimiento y sus respectivas combinaciones) responde 

a· .. Úna necesidad, pero ésta, es siempre la manifestación de un 

desequilibrio, algo ha cambiado, de tal manera que se requiera 

un reajuste en función de esta transformaci6n y la acci6n ter-

.: rrnina cuando las necesidades astan satisfechas, es decir, cuan 

-·1./do el equilibrio ha sido restablecido. Puede decirse, que en -

cada momento la acción se encuentra desequilibrada por las 

transformaciones que surg8Il en el medio ext~rior o interior, y 

cada acción consiste, no s6lo en.restablecer el equilibrio,si

no que tiende tanillién hacia un equilibrio más estable que el -

que existía antes de la perturbaci6n.(B}En otras palabras, toda 

necesidad tiencl':'. a i_ncorp.orar las c'osas, personales y fenóme--

.. nos externos a la actividad propia del sujeto y·, por tanto, a 

ASIMILAR el mundo exterior a las estructuras· ya construidas y, 

también, a reajÚstar estas últimas en función de las transfor-
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maciones sufridas y, por consiguiente, a ACOMODARLAS a los ob-

jetos externos. Puede llamarse ADAPTACION al equilibrio de t~ 

les asimilaciones y acomodaciones. Así, estas acomodaciones y 

asimilaciones van logrando lo que en el desarrollo mental apa

rece finalmente, en su organización progresiva, como una adap

tación cada vez más precisa a los requerimientos de la reali-

dad. 

Las equilibraciones, son muy inestables en los primeros 

momentos de la vida y van haciéndose cada vez más estables en 

la medida en que se avanza en el desarrollo mental. Las suce-

sivas formas de equilibrio o estructuras variables, son otras 

tantas formas de organizac-i-ón- o.e- la act:i vi dad mental. Estadios 

que se caracterizan por la aparición de estructuras originales, 

cuya construcción las distingue de los estadios anteriores. -

Sin embargo, lo escencial de esas construcciones subsiste en 

los estadios anteriores en forma de subestructuras sobre las 

cuales habrán de edificarse los nuevos car?cteres. Cada esta

dio es, entonces, una· forma particular de equilibrio, y el de~ 

sarrollo ps~quico se efectuá en el sentido de una equilibración_ 

cada vez más avanzada. Así "La percepción y los movimientos -

elementales dan primero acceso a los objetos próximos en su es 

tado momentáneo, luego la memoría y la inteligencia_ prácticas 

permiten a la vez reconstruir su estado inmediatamente anterior 

y anticipar sus próximas transformaciones. El pensamiento in

tuitivo viene luego a reforzar ambos poderes. La inteligencia 

lógica, CtoT"\ c- 1 , fe::=:! ~e! cr:-:-:-::-;':=..::::-::: ::oncretas :i.~ · :!L: .. ::.::.2.:::::::-=.:: =:: 
deducción abstracta, termina esta evolución ·haciendo al· sujeto 

dueño de los acontecimientos más lejanos, tanto en el espacio 

como en el tiempo". (9) 

Piaget a destacado cuatro formas de organización de la ac-
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ti vi dad men tul o estadio: o.) El nivel senso-rr.o t.or, que Vfl de

los O afias a los dos afies de vida; b) La funci6n semi6tica o 

simbólica (también llamada preoperacionill) c¡uc ocupa de los 

dos a los siete afias; e) Las operaciones concretas de los sie 

te a los once afias y finalmente d) Las operaciones formales 

(también llamadas proposicionales) que es la última fase del -

desarrollo y por lo mismo donde se ~lcanza el equilibrio m5s -

es.table y que ocupa de los once a los quince afios de vida. (10) 

Los estudiantes a quienes va dirigido el programa de psi

cología I, se encuentran en el período que Piagct llama de - -

"Las operaciones formales" que constituye el nivel cognocitivo 

más avanzado y del .. cua.1 espe.ram0 s .. sus __ fu_nciones alrededor de -

los once y ·trece afies, consolid5ndose hacia los 15-16 afies. 

Sin embargo, un período particular s61o puede comprenderse ad~ 

cuadamente en el contexto de los períodos a.nteriorcs en que 

surge, por ello comenzaré la caracterización de las operacio-

nes formales sefialando ~os principales logros del período de -

las operaciones concretas así como también,·. sus mayores limi t~. 

ciones. 

En la teoría de Piaget, el concepto de ACCION ocupa una -

posición fundamental, tan es así, que en todos sus niveles la

cognición puede caracterizarse como la aplicación de acciones

reales por parte del sujeto. Sea en relación con algo del am

biente, sea.en relación con los demás acciones del sujeto. Du 

rante el período senso-mot: ~tas acciones estln externaliza

das y son en su mayor parte observables. Pero, a medida. que -

el sujeto avanza.en su de~arrollo cognitivo, estas acciones se 

hacen cada vez más in.ternalizadas, cada vez m'!,~ __ despojadas de

sus cualidades concretas, sustanciales. Estas acciones inter

n¡;i.lizadas, se van cohesionando gradualmente para formar SISTE

MAS de acciones cada vez -
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más complejo y estrcch;:unente rclacion;:idas. Con el dominio de 

un sistema cognitivo tal, el sujeto organiza y manipula el mun 

do que lo rodea, posee, con esto, un fundamento cognocitivo, 

flexible y moldeable, sin embargo; consistente y duradero, con 

el cual puede estructurar el presente en términos del pas;:ido. 

En otras palabras ... " realiza una amplia variedad de tareas co 

mo si dispusiese de una ;:isimilación rica e integrada, que fun

cion&se en equilibrio con un mecanismo acomodativo, afinado y 

discriminativo~(ll)Y a partir del momento en que estos sistemas 

de acciones son COMPONIBLES, es decir que dos acciones puedan 

cpmbinarse pura forma una tercera, y REVERSIBLES, es decir que 

uria acción pueda anular o bien compensar otra acción ejecutada 

.con anterioridad, aparecen las OPERACIONES, el pensamiento se 

hace operacional. Estos s~stemas operacionales se forman a -

través de una especie de. orgilniz;:ición total y rápida.'. no exis

te ninguna operación aislada, sino que siempre es constituida 

en función de la totalidad de las operacic.nes de·l mismo tipo. 

Antes de continuar, es necesario hacer la aclaración acer 

ca de la manera como utiliza Piaget, l;:is estructuras lógico-m~ 

tem&ticus en el intento de describir y explicur la cognición. 

Las estructuras lógico-matemáticas, en la teoría Piagetiana, -

son usadas como modelos para explicar la organización y los -

procesos concretos del conocimiento típico correspondiente a -

las fases de las operaciones concretas y formales, es decir -

que, nos proporcionan una imagen muy úti.l de cómo probablemen

te esté organizado el cognocente. Sin embargo, las operacio-

nes lógicas, junto con las leyes que gobiernan sus relaciones 

·dentro de ·un ·sistem;:i global, no son temu.das tota_l y absoluta-

mente al pie de lu. letra como modelos que se _calcan, existen -

algunas modificaciones en ellas cuando son usadas, para descri

bir o explicar los procesos cognitivos. 
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Así, el pensamiento gue caracteriza a la fase de las ope

raciones concretas obedece a leyes de conjunto.comunes. se u

sa aquí, el modelo que surge de la estructura 16gico-maternáti

ca denominada GRUPO y que se entinde como: Una estructura o•.-

sistema abstracto gue posee determinadas propiedades definidas. 

·Se dice que un sistema es un grupo cuando está compuesto por -

un conjunto específico de elementos .(arbitrarios) y una opera

ción específica (También arbitraria) ejecutada con esos elemen 

tos y tiene las siguientes características: 

COMPOSICION: El producto gue resulta de_la combinaci6n de 

dos elementos .cualesquiera por medio de la operación definida~ 

es, en sí misma un elemento del sistema. 

B representan dos elementos cualesquiera del grupo y "o" repr!::. 

senta la operación, entonces para cualquier AºB=C donde e mis

ma es necesariamente un elemento del grupo. 

ASOCIATIVIDAD: {AºB)O C=AO (BOC). Es decir, la combina--

ción de C con el resultado de combinar B con A dan el mismo re 

sultado que la combinación de A con el resultado de combinar a 

e con B. 

IDENTIDAD: La serie de elementos contiene uno, y s6lo uno, 

llamado eLemento de identidad, que combina con cualquier otro -

elemento del grupo deja a ese elemento idéntico. Ejemplo. Si 

X (elemento de identidad) entonces AO X=A o bi.en Bº X=Il. 

REVERSIBILIDAD: Para cada uno de los elementos del grupo 

hay uno, y s6lo uno, llamado inverso, el que cuando es combina

do con el primero da como resultado el elemento de identidad. -

Ejemplo. Si representarnos los elementos inversos con el signo 

"prim;:i" entonces A' 0 A = X ó bien B' 0 B = X Ü2)Esta estructura 
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es usada para indicar que el pensamiento operacional concreto -

funciona así, con la particularidad de que, en los terrenos ló

gicos o cualitativos (Seriación de las relaciones, encajamiento 

de clases, etc.), la identidad y la asociatividad, presentan ca 

racterísticas particulares debidas al hecho de que una clase 0 

relación añadida a si misma no se modifica; se habla entonces 

de AGRUPAMIENTO, noción más elemental· y más general aún que la 

de grupo. El pensamiento operatorio, que aparece alrededor de 

los siete años, es posible por la construcción de agrupamientos 

y grupos así, las nociones y relaciones no pueden construirse -

aisladamente sino que son organizaciones de conjunto en las cu~ 

les todos los elcmentos.son solidarios y se equilibran entre si. 

Además de qUe la reversibilidad adqurrida traduce un equilibrio 

permanente entre la asimilación de las "cosas" y la acomodaciBn 

a las "cosas". 

En cuanto a la limitacione de esta forma de o.rganización 

encontramos que: a) La actividad de estructuración y organiza

ción est& orientada h~cia cosas y hechos concretos del presente 

inmediato. Es muy posible que, la constitución de sistemas de 

op~raciones concretos fomenta algunos movimientos hacia lo no -

presente o potencial (lo formal o lo simbólico) pero, de ser -

así, este.movimiento es de alcance limitado, el punto de parti

da de las operaciones concretas, es siempre lo real, y no lo p~ 

tencial. El sujeto de 7 a 11 años actúa como si su principal -

tarea fuera organizar y ordenar lo que está inmediatamente pre-

cuando sea necesario, pero es de· hecho una actividad restringi

da a casos especiales. Lo que no hace el sujeto es delinear t~ 

das las eventualidades posibles, realmente ocurren, en' esta últi 

ma estrategia, lo real se convierte en un caso especial de lo -

posible. 
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b) La anterior limitación lo lleva a unq segunda: deberá -

dominar las diversas propiedades físicas de los objetos y los -

hechó_s (masa, peso, tiempo, etc. l una por una, debido u que sus 

instrumentos cognicitivos están desligados y disociados de la -

materia a la que se aplican, como para permitir una estructura

ción independiente del contenido p<irticul<ir, que sirva para to-

dos"los casos. El ~jemplo más cluio es el hecho de que el suj~ 
to que ha logrado la conservación del peso, durante algún tiem

po sea todavía incaptiz de conservar volúmenes. 

c) El sujeto operacional concreto, aunque domina los dos -

tipos, de operaciones reversibles (identid<id y re:vers_ibilidad), 

no posee un sistema total que le permita coordinar ambas y así 

re.solver problemas de variables múltiples que requieren este -

tipo de coordinación. 

tina vez, que he expuesto los logros y limitaciones del -

período que antecede a las operaciones formales, iniciaré la -

exposición de las características de ésta última fase del desa 

rrollo cognicitivo:. Una primera diferencia notable· que se pu~ 

de observar es la que se refiere a la distinción entre lo real 

y lo posible. El sujeto que se encuentra en esta fase ya no e~ 

tá limitado a tratar de es·tabiiizar y organizar lo que llega -

de modo directo a sus sentidos; ahora tiene la capacidad pote!:_ 

cial de imaginar todo lo que podría estar allí. De esta manera, 

el sujeto al considerar un problema dado, "trata de preveer to--. 

das las relaciones que podrían tener validez respecto de lop d~ 

tos, y luego intenta determinar mediante una combinación de la 

expeiimentación y el análisis lógico, cuál de estas relaciones 

posibles tiene validez real. De este modo, la realidad es con

cebida como un subconjunto especial dentro de la totalidad de -
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las cosas que los datos admitirían como hipótesis; ~n vista 

como la parte que "es" de la totalidad de lo que podría "ser", 

parte de lo que el sujeto le toca descubrir."(14) 

La característica anterior, nos lleva a puntualizar atra

que se deriva de la primera: Está estrategia cognocitiva que -

intenta determinar la realidad dentro del contexto de la posi

bilidad es la que se llama el carácter hipotéti6o-deductivo. -

En efecto, en esta fase el sujeto es capaz de elaborar una su

cesión de hipótesis que se expresan en proposiciones verbales

y además, trata de probarlas por medio del razonamiento hipo--

tético-deductivo. En otras palabras, su orientación hacia lo-

real y lo posible lo lleva a razonar en ·1a forma general: 

" a partir de los datos, es evidente que A podría ser la 

causa necesaria y suficiente de X, o de que podría serlo B, o

de que fueran necesarias· las dos a la vez; mi tarea e"s poner -

sucesi~amente a prueba estas posibilidades para ver cu!l o cua 

·1es tienen verdadera validez en este probJ.ema." (15) Así, .el-

sujeto se capacita para razonar correctamente sobre proposici~ 

n·es en las qu~ no cree o rio cree aún, es decir que se conside

ran a título de puras hipótesis. 

Una tercera característica, que ya se vislumbra·en la an~ 

terior es que, cuando se dice que el sujeto se capacita para -

"elaborar una sucesión de hipótesis que se ~xpresan en propos! 

cienes verbales... "nos estamos refiriendo. a lo que se denom! 

na."pensamiento proposicional". En el ~stadio de ~peraciones

formales, los datos que manipulan el adolecente no son solamen 

te ya, las de la realidad directa, sino afirmaciones o enuncia 

. dos ·Í?RÓPOSIC.ÍONALES, ·que ··contienen" estos datos_ .. El sujeto -

toma los resultados de operaciones concretas, ·1os moldea a la

forma de proposiciones, y luego procede a seguir operando con

ellos, con lo anterior se quiere decir que las operaciones 16-
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gicas (conjunción, disyunci6n, identidad, etc.) son traspues

tas del plano de la manipulación concreta al plano de las 

ideas, expresadas en un lenguaje cualquiera ( palabras o símb~ 

los matemáticos, etc.) sin tener, necesariamente, 'el apoyo de 

la percepción, la experiencia o la creencia. O en palabras de 

Piaget: "Esta "reí lexión" es, por consiguiente, como un pensp.

miento de' segundo grado: el pensamiento concreto es la represe~ 

tación de una acción posible, y el pensamiento formal la repr~ 

sentaci6n de una representación de acciones posibles", (16) 

son en todo caso "proposiciones sobre pioposiciones" es por e

.lle que se dice de ellas, que son :i:w.rERPROPO.SICIONES dado que 

·suponen las relaciones lógicas entre las proposiciones así fo~ 

muladas. 

Con esta liberación de lo formal respecto a su contenido 

es.posible, para el sujeto, construir cualesquiera relación y 

~ualesquier clase. Esta generalización de las operaciones 

'formales en +a clasificación o en las relaciones de orden de-

semboca en lo que se llama operaciones COMBINATORIAS la más -

sencilla de las cuales está constituida por las operaciones de 

combinaciones propiamente dichas o clasificaciones de todas 

las clasificaciones. Mis Blaramente: El sujeto al enfrentar -

un problema y verse en la necesidad de determinar todas las re 

laciones posibles inherentes al .problema, ·de modo tal que p11e

da ponerse a prueba la posibilidad de cada una de ellas, sin -

pasar por alto ninguna, procedería a aislar de modo sistemáti

co todas las variables individuales conjuntamente con todas -

las- combl.nac-iones posibles de· ·estas variables. Utiliza un mé

todo, ( estrategia congnoseitiva ) que ase;g.ure la realización 

de un inventario exhaustivo de lo posible. Un ejemplo de lo 

t. 
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anterior sería: si consideramos hipotéticamente que la clase 

de animales pueda dividirse sólo en vertebrados (V), inverte

brados (I), Terrestres (T) y acuáticos (A), y le pedimos a -

un sujeto que describa la población posible ~e animales para 

un planeta que· acaba de descubrir, se esperaría, que el pens~ 

dor formal genere al menos 16 posibles combinaciones de cla-

ses -de animales correspondientes a las 16 operaciones bina-

rias de la lógica proporcional, combinaciones que incluyen o

peraciones de nulidad, conjunción, equivale;icia, disyunción, 

implicación y tautología. 

POSIBLES cc::GlBINACIONES DE CLASES DE ANIMALES. 

1.- Ningún tipo·de animal 

2.- Só),o VA 

3.- Sólo VT 

4.- Sólo IA 

5.- Sólo IT 

6 .• - . VA y VT pero no IA o IT 

·7.- VA y IA pero no VT o IT 
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8,- V'.l.' y IT pero no VA o IA 

9.- I/\ y IT pero no VA o VT V= VERTEBR/\DO 
10.- VA y IT pero no VT o IA I= INVERTEBRADO 
11.- VT y IA pero no VA o IT T= TERRESTRE 
12.- VA, VT y IA pero no IT A= ACUATICO 
13.- VA, VT y I'r pero no IA 

14 .- VI\, IA y IT pero no VT 

15.- VT, IA y IT pero no VA 

16.- Lus cuatro clases 

En resumen un sujeto con pensamiento fqrmal comienza por 

organizar los diversos elementos con las técnicas operacionules 

concretas luego, estos elementos organizados, son formulados -

como enuncia_dos o proposicionGs que pueden combinarse de dive:!::_ 

sas maneras. Mediante el método del an"álisis combinacional, · 

aísla para su consideración la totalidad de las distintas com

binaciones de estas· "-proposi-::iones y finalmente, estas combina

ciones son cÓnsideradas. como hipótesi_s, algunas de las cuales 

serán confirmadas y algunas refutad~s durante el proceso de a

nálisis. 

La forma en que se transita del pensamiento concreto a es 

·ta forma de pensamiento mucho más equilibrada· y compleja y por 

lo mismo "de mayor alcance, es a partir -dice Piaget- de que el 

sujeto se hace más experto en la organización y estructuración 

de los datos del problema con métodos operacionales concretos, 

con esto se_ vuelve más capáz de reconcer los defectos de los úl. 

timos como mecanismos destinndos a proporcionur una solución 

completa y lógicamente exhaustiva (17). Al enfrentarse a nue

vos problemas, el sujeto expecula para encontrar nuevas solucio 

-nes .. 
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Un ejemplo de ello lo tenemos al revisar la manera en que 

funciona la reversibilidad: El pensamiento operacional concre 

to, testimonia dos formas de reversibilidad, la primera de las 

cuales es la inversi6n o negaci6n, cuya característica es que

la operaci6n inversa, compuesta con la operaci6n directa co--

rrespondiente, lleva a una anulación (en el modelo A• o A=x) . -

Los niños pequeños desarrollan la habilidad para emplear ésta

cápacidad como método experimental con el fin de poner.a prue

ba la eficacia causal de una variable, la inversi6n o negación 

simple, es decir la renovaci6n literal de la variable: Si A y 

B son dos variables de las cuales un resultado X podría ser 

algún tipo de función y .f ucra necesario poner a prueba las co~ 

tingencias, una fo:i::ma _en gu_E'! s.e. m~nif_j,e'?ta la inv~rsión sería: 

A produce X y su inversa o negación A no produce X, concreta-

mente se colocaría A para ob_servar si produce X y en el si----

guiente momento se ~etirarÍa (Opera_ci6n inversa). La segunda-

forma de reversibilidad es la RECIPROCIDAD o simetría, cuya 

característica es que l~ operación de partida, compuesta con. 

su recíproca, concluye. en una equivalencia.·. La reciprocidad -

no -supone la eliminación o negación directa de un factor sino

su neutralización, se mantiene constante su efecto mientras un 

segundo factor, por ejemplo, cuando el problema es estudiar 

los efectos independientes que sobre la flexibilidad de una 

varilla ti·ene el tipo de metal y la longitud: Se toman dos 

varillas de metales diferentes pero de la misma longitud -

(aquí la longitud no es negada, sino neutralizada, son anula-

das no las longitudes en s< sma, sino las diferencias de lo~ 

gitud) para estudi~r el efecto del géne:;,o ·ae metal, y dos varl 

llas de ~n únic~ · n~etal y ·1ongi tudes diferent~s para estudiar -

el efecto de la longitud. 

En las operaciones concretas", estas dos formas posibles 

de reversibilidad rigen cada una su ámbito, los sistemas de 
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clases y los de relaciones, sin construcci6n de un sistema de 

conjunto que permita pa~ar deductivamente de un conjunto a 

otro y componer entre ellos las transformaciones inversas y 

recíprocas, es por ello que estas operaciones siguen siendo 

incompletéls e inacabadas. Pero el desligamicnto de los meca-

nismos formales que se liberan de sus contenidos conducen, ya, 

a tratar de combinar inversiones y r:'ciprocidades. Y por 

otro lado, la cómbinatoria lleva a superponer a las operacio

nes sobre las operaciones u operaciones proposicionales, de -

los que resultan operaciones nuevas, que por ser combinato--

rias, comprenden todas las posibilidades, incluidas, las in-

versiones y las reciprocidades. (18) 

Es fácil apreciar, que un tipo de pensamiento así prepa

ra al sujeto para el experimento contr~iado, es decir, la an~ 

laci6n de una variable, no simplemente para estudiar esa va-

riable particular sino para estudiar la acci6n de alguna otra 

variable con independe?cia de la primera. El sujetó operaci~ 

nal concreto niega una variable para estud.iar la eficacia ca!:!. 

sal de esa variable, el sujeto operacional formal niega o neu 

traliza, según las circunstancias, los-factores. 

Todos los rasgos del pensamiento formal se conjuntan pa

ra hacer de él, el instrumento necesario para el razonamiento 

científico. 

He mencionado ya que, ·s estructuras lógico-materna ticas 

son usadas en la teoría de Piaget como modelos para explicar-
" o describir la manera como se organiza el congnocente. Para-

el caso de las opera_ciones formales- Piaget-estableci6 "la 

conclusi6n de que este sistema central está compuesto de una-

estructura integrada de reticulado - grupo y que existen su-

bestructuras que proceden de la estructura de conjunto que 

son llamadas esquemas operacionales formales (instrumentos 
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cognocitivos más limitados. y especializados que pa~an· a un 

primer plano cuando el sujeto se enfrenta a algún problema) 

Mfis Jatalladamente: existe una estructura lógico-matemfitica -

llamD.clil RETICUL/\DO que es usada por Piaget, para de.scribir o

explicar, como ya he mencionado, la forma como se organiza el 

cognoccnte, esUÍ puede entenderse en un primer momento corno 

ºuna. estructura que consis~e en una serie de elementos y u.n.~:

rclaci6n ~ue puede sostenerse entre o ''relacionar dos o mfis 

de estos elementos" (19). Por ejemplo: si la ·clase B (los 

mamíferos) incluye la clase A (Los perro.s), podernos decir que 

B A, es decir que B incluye a A o, en otras palabras que A

es un subconjunto de B. Pero también podríamos decir, que la 

cl~se que incluye a las dos es, en este casó, B (Todos los A

(perros) son (mamíferos) Bl y el la teoría del reticulado o -

la clase que incluye a lÓs dos.se les llama m~nimo límite su

perior (mi. l. s.). Ahora bién, la clase que tiene cabacterís

ticas ae ambas (la intersecció~) es A (la clase cuyos miembros 

son a la vez perros y mamíferos) y a ésta se le llama máximo-

límite infeLior (ma.l.i.). En sumá a la clase que representa 

la unión se l.e llama mi. l·. s. y la clase que representa la in-

tersección se le llama rna.l.i. De esta manera se dice que el 

RE'.rICULADO: es una estructura compuesta de una serie de ele-

mentes y de una relación tal que dos elementos cuale.squiera -

t~~11en una mi.l.s. y un rna.1.~. 

Esta estructura la usa Piaget para. explicar la manera co 

mo funciona la actividad formal, concretamente en lo que se -

refiere al pensamiento combinatorio que es la última caracte-

rística que mencionabamos, posee el· pensamiento formal. Por-

.ejempló: si ·-5¿; ·quísíera determinar la estructura causal que 

gobierna la manifestación (A) o la no manif,es"tación (A') de 

·un fenómeno cual-quiera. ('X) y además existen una cantidad de 
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variables cuya función causal ha de explorarse simbolizada su 

manifestación como (B,C,D) y su no manifestación como (B', C', 

D'), el sujeto operacional concreto actuaría de tal manera 

que se guiaría por las experiencias inmediatas lo que lleva-

ría a realizar la multiplicación de clase de uno a uno es de

cir: 

1.- AXB (X ocurre cuando B esta"presente). (Aquí A es -

la manifestación de el fenómeno X como también en los casos -

siguientes). 

2.- AXB' (X ocltrre cuando B esta ausente) . 

3.- A'XB' (X a veces deja de ocurrir cuando B está pre--

sen te) 

4.- A'XB' .(x a veces deja de ocurrir cuando B esta a usen 

te). 

La totalidad de posibilidades (AXB) + (AXB') +.(A'XB) +

(A'XB') es producto de" la multiplicación de clase de uno a uno. 

Esto no ocurre así con el sujeto de pensamiento formal -

ya que, mientras en la etapa anterior el sujeto seguía por 

los hechos concretos de la experiencia inmediata, para el su

jeto oper.acional formal, estas asociaciones representan asev~ 

raciones hipotéticas o enunciados de posibilidades y no hechos 

concretos, es decir, ya no se trata de un hecho descubierto -

en el curso de la observaciñ~ o la experimentación concreta -

sino de una 11ip~~~8i~ qu~ ~u~L~ 

rica. 

verificaJ¿· ele: •u ....................... .:...· .... L"'~ 

Y dado que se están utilizando proposicroi'ies, podemos e~ 

tonces reemplazar el simbolismo .utilizando el álgebra boliana 

de la siguiente manera: A por p (pes verdadero) y A' por p -

(p es falso) y B por q (q es verdadero y B' q (q es falso) y-
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a-Ocrnús: de J.a .·multiplicación (X) y la a.s:lici6n (+) por la con--
' j~nclón (Y)~ y la disyunción (O) respectivamente. Así, la-

,!xpi:csión p.g, (que es el equivalc~te proposicional de produc

to ¿¡,,, clase &\B) sign.ific¡¡rá que las proposiciones p y q tie

nen validez .conjuntamente y la proposición p v q significará-

gue o bien s«3J.o p es verdadero, o bien que sólo q es verdade

ro, 

&sí: 

(que 

Como 

01bjen 

(p.g) 

.ambas 

ya he 

gtie ambas lo son, lo que !'ambién podr !a expresarse 

v: (~.q)V (p.g) la 6nica posibilidad negada es p.q

scan falsas) o de otru. manera pVq= (p.q)V (p.q). -

mencionado estas asociaciones, en el sujeto de pe~ 

se.miento formal, son descubiertas de antemano, mientras que -

en la etapa: formal de pensamiento, son descubiertas de antem~ 

no, roientra:s que .en la 'etapa anterior las asociaciones básicas 

de clase so:i descubiertas, a medida que se aplican a los he-

chas. Sin embargo, existe .otra diferen_cia (y es la más sign:!:_ 

ficativa de la estructura del reticulado) .el sujeto operacio

:nal. formal J?Osee estrategias para generar todas las combina--

"cio;,.cs pos:lbles. Cons~deramos las cuatro asociaciones de el~ 

se AXB, AXE', A'XB, A·'XB' y representemosl.as por a,b,c,d, lo-. 

que nos da: 

1.- e-------- (p.q)V(p.q)V(p.q)V(p.q) 

2.- 4-------- p.q 

3.- b-------- p.q 

.. 4. --~------- p. q 

L s.- . ..a.,..------- p.q 

6. - :a+b------ (p. q) '.' '._ "' 

7.-.:a+c------ (p.q)V(p.q) 
8.- .a+d---.:_ __ (p.q).V(p.q) 

9.-b+c------ (_p.q)V(p.q) 

10.- b+d------ (p.q)V(p.q) 

'''"'> ·11.- ~+d------ (p.q)V(p.q) .. 
12.- a+b+c---- (p.q)V(p.g)V(p.q) 

13.- "a+b+d---- (p.q)V(p.q)V(p.q) 
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14.- a+c+d---- (p.q)V(p.q)V(p.q) 

15.- b+c+d---- (p.q)V(p.q)V(p.q) 

16.- a+b+c+d-- (p.q)V(p.q)V(p.q)V(p.q) 

Las 16 combinaciones son el resultado de tomar como ele

mentos básicos las cuatro asociaciones y combinarlas de una -

por una, ~uego dos por dos, etc. Esta form~ de operar, d~.o~ 

ganizarse del pensamiento puede ser representado como un ret~ 

culado, donde los elementos (primera característica de la de

finición) son las diversas combinaciones., en este ejemplo se

diria que esta estructura contiene 16 elementos, y qúe las 

~peraciones (.) y (V) dan un Gnico máximo !Imite inferior y 

un único máximo limite superior para cualquier par de elemen

tos respectivamente. Por ejemplo tómese el 9 o sea, (p.q)V -

(p.q) y el 11 (p.q)V(p.q) y el ma.l.i ( es decir la intersec

ción) ~erá la combinación 4 en el listado de las 16 y el mi. l. 

s. (la unión) la combinación 15 en listado de l.as 16. De es-

ta _manera es que se dice que: "El sistema central está com-- _ 

· puesta de una estructura integrada de reticulado ... " (En las 

primeras linéas de ésta exposición que intenta describir como 

usa Piaget los modelos lógico-matemáticos para explicar y de~ 

cribir la función del pensamiento formal.) en conclusión la -

estructura lógico-matemático llamada la reticula es "usada pa

ra explicar y describir el instrumento cogn_ocitivo llamado 

pensamiento COBNACIONAL que usa el sujeto para analizar la es 

tructura causal del problema el que una vez que s~be como se

compone el conjunto de posibilidades ve"rá cuales de esas pos~ 

bilidades ocurren concretamente para así obtener conclusiones 

.. acere.a. de las_ r_elac_iones causa-efecto. Del mismo modo en el

ejemplo que se daba para explicar el pensamienEO combinacio-

nal páginas otras, acerca de los.animales ~ertebrados .e inve~ 

tebrados se puede encontrar fácilmente el ma.l.s y el mi.1.i). 
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Exi.sté otra cstrucitura 16gica-matcn1~ticu que es utilizada -

corno modc'!lo para explicar este período. Se dice gue la cogni--

ci6n adolecente tiene las propiedades del reticulado y del grupo. 

Esto es, el sujeto posee una estructura cognocitiva con las pro

piedades de un grupo de cuatro. En otras palabras, un grupo ma

temático cuyos elementos consisten en cuatro transformaciones. -

Como sabemos un 9.rupo es una estructura que esta compuesta por 

un conjunto de elementos (en este caso cuatro) y una operaci6n 

especificada en esteº caso la multiplicaci6n o combinaci6n ) y-

tiene cuatro caracteristicas ( composici6n, asociatividad, iden

tidad y reversibilidad). Todos los grupos tienen manifestacio-

nes diversas, 11 realizaciones ·concretas ;1 que so'n géneros diferen

tes de sistemas gue ejemplifican sus propiedades. 

Piaget an.::tli:>:Ó dos de es tas manifestaciones, así, tomando 

el modelo lógico-matemático explica como funciona el pensamiento 

formal: La primera de ellas se refiere a ias operaciones propos~ 

cionales que ya he mencionado p V g. 

nes en este caso son: 

Las cuatro transformacio--

l...: Identidad (I) • Esta no cambia en nada la proposición so 

bre la que se ejecuta. Si p V g entonces I (p V q )= p V q. 

2 .- Negación (N). Esta cambia todo en la p:r;oposición, todas 

las afirm.::tciones se convierten en· su negaci6n y viceversa y to-

das las conjunciones en disyunciones, de tal forma que: N (p V -

g)= p.q 

3.- Recíproca (R). Esta cambia afirmaciones en negaciones 

pero deja igual conjunciones y disyunciones: R (p V q). = (pVg) 

4.- correlativa (C). Esta transformaci6n permuta conjuncio

nes en disyunciones y viceversa, pero deja igual afirmaciones y

negaciories, así: e (pVq)=(p. q~ o bien C (p.g)= (p V g). 
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Lo anterior se comprueba ·,con NR= e ya que: 

N(p.g) =(~V ij)y R(~ V ijJ =(p V g)y esto es igual e porgue

C (p.q)=~ V q~, Recordemos que la:composici6n indica que la com

bi.nación a través ele la operucion· definida para el grupo de un -

elemento del mismo grupo. 

En la asociatividad (IN) R=~; (NR), el elemento de i'dentidad 

es I ya qu<? IN=N o IR=R finalmente cada ºelemento es su in'verso,

de este modo NN=I, RR=I etc. 

A la realizaci6n anterior se le llama GRUPO LOGICO INRC. 

Una segunda manifestación .º realizaci6n del grupo INRC que ana-

lizó Piaget fueron las transformaciones dentro de sistemas físi-

cos le llamó ·GRUPO FISICO nmc. Los elementos siguen siendo las 

cuatro transformaciones INRC y para este caso el sistema contie

ne dos operaciones independientes ·y distintas p y q cuyos resul

tados y efectos son exactamente-equivalentes ~ contienen adem&s

p'.y e{ que anulan a p y q. Den~o de este sistema de operaciones 

se definen entonces cuat~o transformaciones: 

1.- Identidad (I): I (p) = p, I (q) = q, etc. 

2.- Negación (N): N (p) = -p: N (q)= e{, etc. 

--;.' 3. - Recíproca (RJ: R (p} = q; R (q) = p; R (p)·= q, etc. 

4.- Correlativa (C): C= (NR)/ en este caso la correlativa 

es definida· simplemente como.el producto de la 

recíproca; C(~)= N ( R (p) )= g sea N (p)= p y R 

negación y la 
"<:" 

(f.J= q etc. 

Estas cuatro tr<i.nsformac.iones forman u·ri grupo· isomorrico· 

respecto al· grupo 'lógico INRC, sin embargo ya i1e dicho que los 

modelos matemáticos no son tomados al pie de la letra, pero si 

.cumplen su función de ayuda en la investigación: 

¡;;jemplo: ·si un pensador formal se enfrenta a la tarea de 
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decidir en que condiciones un resorte se alarga o se acorta, -

siendo las variables a) la ~agnitud del peso que cuelga de él y 

b) la rigidez del metal con que estfi construido, procedería del

siguiente modo: 

Ti\REA: Decidir en qué condiciones se 

alarga o acorta un resorte. 

VARIABLES: peso, rigidez. 

OPERACIONES PESO RIGIDEZ EFECTO PRODUCIDO 

I Identidad aumentar mantener alargamiento 

constante 

N I_nversa disminuir matener acortamiento 

negación constante 

R Recíproca mantener aumentar acortamiento 

constante 

e Correlato mantener disminuir alargainien t!'? 

constante 

pbdemos notar facilmente que las transformaciones de estas

cuatro operaciones constituyen un ejemplo del grupo físico INRC. 

Lo escencial de esto, es que el pensador operacional formal 

es capaz de compensar cualquier operaci6n hecha con sistemas fí

sicos, con uno de los dos tipos de operaci6n opuesta: su nega--

ción que anula .de modo directo, o bien su reciproca, que deja in 

tacta la operación misma a la vez que neutraliza su efecto lo 

que prepara el sujeto para el experimento controlado~ Y esto es 

capaz de hacerlo por.qu·e percibe la totalidad de las cuatro ope

raciones y por que comprende la función que llena cada operación 

en relación con los demás. De esta forma completa lo siguiente: 

•.:. el sistema central está compuesto de una i~structura integr~ 

da de reticulado -grupo ... " donde ya sabemos que el modelo del 

reticulado es usado para explicar el pensamiento combinacional y 

el de grupo los dos tipos de reversibilidad¡ su forma de funcio-
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nar de manera conjunta y en general la relaci6n de los sistemas

como un "sistema en equilibrio" que integra los ~lamentos desa-

rrollados en este período "(21). No obstante, al inicio de la -

exposición sobre las formas en que se usan los modelos, mencionfi 

que existen subestructuras que son llamadas "es~uemas de opera-

cienes formales" pasci a describirlas: Sabemos ya que la estruc-

t~ra reticulado-grupo en la representaci6n general de la forma -. . 
organizativa que se encuentra detras del pensamiento operacional 

formal, de esta forma se deaprenden formas de organizaci6n menos 

generales y m5s específicas, estas se encuentran en un nivel in

termedio de generalidad y son llamados ESQUEMAS DE OPERACIONES -

FORMALES. Los ESQUEMl<S en general son "estructuras o. formas de

organizaci6n de.las acciones, tales como se trasfieren.~_se gen~ 

ralizan con motivo de la reptición de una acci6n determinada en

circunstancias. iguales o análogas."(22). Esto quiere decir que

el esquema será la forma como se organiza una clase determinada

de acciones, forma que.no sólo ias organiza, sino que les permi

te repetirse de manera muy parecida ante circunstancias pareci-

das o análogas. Suele decirse que "el sujeto asimila tal cosa -

al ~uema de X". 

En este caso, cuando se habla de ESQUEMAS OPERACIONALES FOR 

MALES, se quiere decir: La organización de clases de acciones 

propias de ~ste período, que-son usadas como instrumentos canee.e_ 

tualcs, como herramientas en la solución de problemas concretos, 

en todo caso, cada esquema operacional puede aplicarse no sólo -

a un problema particular, sino a todo un conjunto de problemas,

incluso a algunos que pudieran aparecer como no relaci.onados en

tre si. Algunos de estos esquemas operacionales formales son: -

a) el de proporción; b) ciertas formas de probabilidad; c) los 

dobles sistemas de referencia, etc. 

Revisaremos uno de ellos a manera de ejemplo: La noción de-

proporción. Hacia los 11-12 afias aparece la noci6n de propor---
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ción en ámbitos var indos, se inicia siempre de una forma cuali ta 

tiva y lógica, antes de estructurarse de manera cuantitativa.· 

Esta noción se expresa en proporciones espaciales (figuras seme

jantes} las velocidades métricas (E/T = NE/NT, la relación entre 

pesos y longuitudes de los brazos en una balanza, cte. 

En el caso de la balanza: el sujeto puede comprobar que - -

cuando más se aumenta el peso, más se inclina el brazo y se ale

ja de la linea de equilibrio, lo que lleva a comprender una pri

mera condición de equilibrio (igualdad de pesos a distancias 

iguales del centro} . Constata también que un mismo peso (P} ha-

ce que se inclina más la ~alanza en cuanto más se aleja del pun

to central y alcanza_. la CO!l\P_r:ens_ión de __ q17e (el equi.librio se al

canza para dos pesos iguales si se mantienen iguales sus distan

cias (L) sean.cuales fueren. La comprensión de la proporcional~ 

dad comienza cuando el sujeto percibe que hay una equivalencia 

de resultados cada vez que, de un lado, se aumenta un peso sin 

cambiar la longitud y de otro aumenta sin cambiar el peso, de 

aquí concluye que, partiendo de dos pesos iguales a las mismas 

distancias del centro, se conserva el equilibrio disminuyendo 

uno, pero alejandole y aumentando el otro, pero aproximandolo al 

centro es decir: disminuir el peso aumentado la longuitud equiv~ 

le a aumentar el peso disminuyendo la longuitud. Se puede obseE_ 

var que el esquema de proporcionalidad procede directamente del

grupo de cuntro, donde se parte de dos transformaciones cada una 

de las cuale~ implica una inversa. Si +P es aumentar el peso y

+L aumentar la longuitud y C'"-·--ideramos a +P como punto de partí 

da entonces I (+P) ;, +P, la inversa sera N (+P) = :..p (disminui::ion 

de peso), la recíp~oca R(+P) = -L (disminuir longuitud} y final-

mente la correlativa C(+P} +L. 

En términos generales, está es la caracterización de la for 

ma en que funcionan los mecnnismos cognocitivos del adolecente 

que, como _yn mencione, aparecen, aproximadamente, a los 12-13 
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años y se consolida a los 15-16. Babia mencionado gue los alum

nos a quienes va dirigido el programa de psicología r,· se encuen 

tra en esta fase y es por ello gue se realiz6 esta exposición 

·sin embargo, .investigaciones realizadas en México (Rigo Lemini, -

1983; Díaz Barriga, 1984; Lule, l98G y Rodríguez I.6pez· 1987) se

ñalan alguna evidencia de que la mayoría de los estudiantes de -

nivel medio superior (15-18 aproximadamente) y aún del nivel.su

perior no manifestaban esquem<:>.s de pensamiento formal sistemáti

camente. Por lo que, obviamente se hace mas urgen~e diseñar pr~ 

gramas que posibilitan las condiciones para que esta form;:i. de 

pensamiento se expanda y se consolide totalmente. El diseño de

est~ programa pretende contribuir a ello. 

2) LAS CARACTERISTICAS DE LA ASIGNATURA 

Dentro del plan de es~udios del Colegio de Ciencias y Huma

nidades e)1 su ciclo del bachillerato, la asignatura de psicolo-

gía, está situada en el quinto y sexto semestre, es decir en los 

dos últimos semestres del plan. Como mencioné en el capítulo 

anterior, en estos dos últimos semestres las materias que cursa

el alumno son op.tativas, él tiene que elegir seis materias (entre 

vcintidos opciones) que se imparten en dos cursos semestrales den-

tro de cinco grupos de opciones, en el primero, segundo y tercer 

grupo el alumno tiene que elegir una de tres materias, no así en 

el cuarto en el. que tiene. que elegir dos materias entre ocho op

ciones y finalmente en el quinto grupo tien~ que elegir una de -

cinco opciones posibles. 

En el cuarto se encuentra situada la materia de psicología, 

é~te grupo lo forman cinco materias del &rea de Historia (Econo

mía I y II, Derecho I y II, Ciencias Política~ .r y- II, Adrninis-

traci6n I y II y G~ografía I y II), Esicología I y II del· área -

de Ciencias Experimentales y dos más del área de Talleres (Grie

go I y II y Latín I y II). 

r) 
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Estas materias situadas en el tercer año del bachillerato,-

! cumplen una doble finalidad, o debieran curnplirl.a: "reforzar la

oxpcriencia y los conocimientos adquiridos anteriormente, en PªE 
ticular·los que se refieren al hecho mismo del conocer científi

co, mediante la aplicación y comprobación, y ofrecer presentaci~ 

nes introductorias de una amplia gama de disciplinas dentro de -

las cuatro áreas del Colegio" (23) y tawbién, "insistirln en la

comprobación del dominio de los m&todcis de conocimiento y su 

aplicación a campos específicos de la ciencia buscando, por una

parte, la formación universal de los alumnos y, por otra, la - -

orie~tación profesional y la ~apacitación prop~déutica al nivcl

dc licenciatura" (24) 

En congruencia con los objetivos del bachillerato del Cole

gio, estas materias deben incidir en el desarrollo integral de -

la personalidad del alumno (ler. objetivo}, el carácter proped&~ 

tico del bachillerato ( 2.!! objetivo), y su enseñanza debe combi

nar el estudio en el aula, el laboratorio y la comunidad. 

La psicología, decia, se imparte en quinto y ?exto sorne~ 

t.re y se ofrece como una opción al alumno, quien podrá. elegir de 

entre ocho opciones dos de ella~. Esto quiere decir que el alum 

no del CCH podría terminar su f6rmación básica sin haber hecho -

objeto de estudio particular ·a ésta disciplina. En otras pala-

bras, se alcanzarían los objetivos sin que necesariamente se cur 

se esta materia. 

Pero, si el alumno la cursa, la materia tiene que contri-~

buir a alcanzar estos objetivos, así el contenido de los progra

mas de la materia debía ser tal que se orientara a obtenerlos. 

Los contenidos que se han elegido en la breve historia de -

la enseñanza de la psicología en el CCH han sido los siguientes: 

en 1973, año en gue la materia se imparte por vez primera en el-
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CCH (1974 en el CCH sur y CCH oriente, año en que tiene lugar el 

12 congreso Mexicano de an&lisis de la conducta) en su estruct~

ra eran muy pnrecidos a los que se tcnian en los primeros años -

del siglo y de años m5s cercanos en la preparatorin: con la con

cepción de que la psicología es una materia, fundamentalmente, -

.propedéutica que trasmite por ello los contenidos m5s elementa-

le,; de la disciplina, de tal forma que:i el alumno sepa un "poco -

de todo" respecto a la psicología. Todavía en 1979 los femas 

son: la sensopercepción, atención, motivación, aprendizaje, etc. 

Los contenidos de las primeras clases de psicología que se

irnparten en México estaban dedicada a los mismos temas por ejemplo: 

los cursos del Instit;utt? Lite_r::ari_o .ae. z.~c~tecas, (25) las de - -

Enrique O. Aragón en la Preparatoria o el curso de psicología en 

1904. (26) 

Se advierte aquí, que los contenidos tuvieran pocos cambios. 

Es cierto que los avances en los conocimientos que se lograban -

iban incorporandose con mayor o menor velocidad a los programas

de en.señanza pero en sus objetivos y estructura no había cambios: 

la materia era concebida como propedéutica. 

Por la diferencia de objetivos en el CCH y su estructura en 

el plan de estudios, debian cambiar los contenidos y así fue, en 

1980, luego de una serie de reuniones de los profesores de los -

diferentes pl0nteles la forma de entender la enseñanza de la ps! 

cología cambia, no es, por e' ·o un cambio homogéneo y la con-

capción que suple a la anterior asume diver,,-a·s ca~~cterística;,. 

En el caso del CCH sur, la concepción que ~::....tiene es que -

.la materia: " ... no es propiamente propedéutica, por el contra-

ria, es terminal, en el sentido de que los contenidos elegidos,

más que informar de la totalidad de los.temas de que se ocupa la 

psicología intenta la refleY.ión y la investigación de aspectos -
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más relacionados con la vida cotidiana de los alumnos. "(27) 

Encontramos así, que en los primeros afias del Colegio los -

contenidos se acercan poco a los objetivos del CCU. Sólo en los 

filtimos afios se ha intentado elaborar una concepción adecuada a

ellos. En efecto, la psicología como materia que se imparte en

el tercer afio del ciclo del bachillerato de CCH, debe incidir, 

·fundamentalmente, en el desarrollo integral de la personalidad 

del alumno (por eso su carácter más bien terminal), sobre todo 

que como apu11taba lineas atris, los datos nos indican que 6nica

mente el 6% de la población inscrita en esta asignatura. ingresa

ª la licenciatura de psicología. Su contribución al carácter 

propedéutico debe realizar sobre todo, en .la ensefianza y ejerci

cio de los métodos a través de.los cuales la psicología elabora

sus conocimientos, así como en la ensefianza y el uso de concep-

tos fundamentales con el o~jeto de explicar aspebtos d~ la rea-

lidad más cercana al alumno. 

Es Qscesario conocer estos conceptos y métodos que han sido. 

elaboradós en el curso del desarrollo de nuestra ciencia, por 

que de las características que estos asuman a la par de las ca-

racterís ticas que se describieron aquí, determinarán la elección 

de los contenidos y las formas de su ensefianza, considerando tam 

bifin, claro, las características del alumno. 

2.1,) CARACTERfSTICAS DE LA PSICOLO~fA COMO DISCIPLINA CIEN 
TfFICA. 

La psicología que nos ocupa, es aquella que se desarrolla -

e·n el siglo XX .. y. cuyos trabajos que la originan, se situan en la 

segunda mitad del siglo pasado. Esta psicología se diferencia -

de la anterior al siglo XIX, escencialmente, por la utilización

de un métOdo de investigación pi:lrecido al de la demás ciencias -

y que consiste, principalmente, en someter hipótesis a la pueba-
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de hechos establecidos objet.ivamente, de tal modo que puedan ser 

comprobados por cualquier investigador que sepa utilizar las ilc 

nicas que sirvieron para establecerlos. Pero además la psicolo-

gía que se inicia el siglo pasado ya no trata de estudiar al "al 

ma 11
, ~J1orQ su ca1npo de acciGn es el hombre m~terial en sus carac 

.teristicas generales así como en las diferencias que los distin

guen, estudia al anormal y al hombre pormal, al nifto y al adulto, 

al hombre aislado y tambi6n incluido en los multiples grupos so

ciales de que forma parte, estudia además al animal y con este -

campo de acción t:an vasto ha desarrollado una gran diversifica-

ción en los métodos de investigación. De esta forma la psicolo

g.í'.a del siglo XX, al .investigar al hombre y al animal, obscrva,

mide experimentalment_:e, .. model<.', .l!ace an_álci-sis cuant:i,tativos, pre

~ice, establece leyes, aplica, etc. Su fin es construir una teo 

ría capaz de explicar y servir. como fundamento para dirigir los

actos psiquicos de las personas en l~s procesos de enseñanza, 

del ti~abajo, de la comunicación, etc. ·Tales rasgos, anotados 

aquí de manera muy genera_l, son producto de un proceso largo, 

qu7 se inicia sólo cuando se vislumbró la pos·ibilidad de inten-

tar la medición de los fenómenos específicos de la psicología. -

Por ello, para describir las características de ella es necesa-

rio revisar brevemente corno fueron surgiendo estos rasgos que co 

mo ~'ª he m12ncionu.do se originu.n en el siglo XIX. 

Las primeras características que asumió la nueva disciplina, 

fueron consecµencia del desarrollo de dos procesos diferentes p~ 

ro que son sin embargo, comr' · ;ntarios. El primero que mencio

naré, hace referencia a la idea de medición, que d~sernbocó, en 

el uso de un méto~6 de inv~stigación muy pare~ido al de otras 

ciencias. 

En la tercera década del siglo XVIII, se publica "Psicolo-

gía Empírica" (1732) de C. Wolff, en ésta obra se habla por pri

mera vez de medición en psicología, lo que piensa Wolff que pue-
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de mcdi r~;o / es l.:i mo.gni tud del placer y de la a lenci6n, ~a prim~ 

ra por el goce del que somos concientes y l¿ segunda p~r el tie~ 

po durante el cual hemos seguido un razonamiento. Con estos tra 

bajos introduce en el lenguaje el término psicometría. En ese -
mismo siglo Ploucquet (1764) piensa que pueden medirse los gra--

~ dos de inteligencia por el .nGmero de objetos imaginados, por la

claridad con que los imaginamos y, también, por la brevedad del:

tiempo necesnrio para imaginarlos claramente. Adémás de ellos -

otro autor, Kruger en 1743 y 1756 concibe un experimento donde -

intentaría medir las sensaciones, él piensa que se puede saber -

la intensidad de la sensación porgue es proporcional a la fuerza 

del.cuerpo que actGa sobre los nervios y ademSs a su tensión. 

Ya ~n el siglo XIX, Herbart, sostiene que ~a psicología es una -

ciencia que debe fundarse en la experiencia, la metafísica y la

matemática. En su obra '.'Psicología Científica, con un nuevo fun 

<lamento en la experiencia,· la met~física y la matemática" (1825) 

asienta que los razonamientos psicológicos deben ser matemáticos, 

sin embargo, dice también, que el método no podría· ser otro sino 

la observación pero no la experimentación propia de la física. -

(28) 

Es conveniente hacer notar que la medición de los fenómenos 

mentales mencionados es desde el punto de vista de la intensidad 

y la duración. Sin embargo, ninguno de estos filósofos intentó

experiencias de medición importantes. 

El segundo proceso, se desarrolla principalmente en el si-

glo XIX, y se refiere a los progresos de las ciencias naturales

p_ero, particularmente, a los progresos de la fisiología. Duran

te~es~ ~igló ~6 ±é~onodé la antonomía del método biológico y se

generaliza el empleo de técnicas fisicoquímica~.en los trabajos -

fisiológicos y además aparecen y se perfeccionan instrumentos de 

trabajo importantes; tales como el microscopio; la invención del 

galvanómetro; la.bobina de inducción; el quimio3rafo etc. (29) -
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Estas dos condiciones propician grandes avances en el conocimien 

to de la fisiología del sistema nervioso, cuando menos en tres -

niveles a) el de ln constituci6n y las propiedades elementales -

del tejido nervioso, b) la fisiología de las sensaciones y c) la 

fisiología del cerebro. De ellos, la fisiología de las sensaci~ 

nes fue la que en.ese momento marc6 un límite de los m€todos fi

siológicos y dió paso a un nuevo dominio: el de la psicología. -

Esto porque los fisi616gos recurriere~ desde un principio y casi 

sin saberlo a un dato psicológico: La sensación. En este senti

do, son importantes los trabajos de Bell y Magendi entre 1811 y-

1822. que permitieron el descubrimiento de la distinción de los -

nervios sensoriales y motores, con lo que se esclarece que los -

ref.lejos son involuntarios y tienen su asiento en la .~~51\:11:.".1 • 
Los de Johannes Mliller (1838) que formula el principio de la 

energía específica de los nervios sensoriales y motores, en su 

obra "Hnndbuch der psysiologie de,,; mensch~n" publicada entre los 

años de 1833 y 18,JO. {30) Más adelante, Helmholts (1860) · extie!!_ 

de la ley al comprob<lr que fur,ciona para las diferentes cualida-

des sensoriales. Importante también .esi el trabajo de Du Bois -

Reymond realizado entre 1848-1849, donde establece qu~ el influ

jo nervioso. no es otra .cosa que una onda electrica,. Hc-lmhol tz va 

más alla y mide, en 18SO, la velocidad de trasmisión del influjo 

nervioso, encontrando que ésta es mucho menor a la que se pens~ 

ba, la velocidad, dice, es dé ent"l:-e 25 y 50 metros sobre segun-

do. (31) Este trabajo lo realiza Helmholtz con ranas y más ade

lante lo hace con hombres y encuentra .que, al responder el suje

to a un choque eléctrico con un movimiento convenido, los resul

tados variaban enormemente. Más adelante, Donders (1868) idea -

un método llamado " del tiempo de reacción de elección" que con

siste en que el sujeto debe reaccionar diferente a estímulos di

.ferentes o ·bien debe reaccionar a un estímulo pero no a otros. -

Estas investigaciones lo llevan a publicar en ese mismo año la 

obra "Li:i velocidad ele los procesos psíquicos". Por último, 

Lange descubre en 188.8 que el tiempo de reacción es más prolong!::. 
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do cuando la atención se concentra en el estímulo que.cu.ando se

concentra en la reacción. (Ji) 

Es fácil advertir que estos últimos trabajos, nada tienen 

que ver ya con la fisiología y si con una nueva disciplina: La -

Psicología. 

En el caso de los conocimientos relativos al· cerebro, se ha 

cen también avances considerables. Desde ei inicio de ésta épo-

ca este órgano fue de su interés para los ~nvestigadores; respe~ 

to a su función establecieron dos teorías, unos lo consideran 

co~o un órgano unitario, cuyas diferentes regiones desempeñan o

pueden desempeñar la misma función (por ejemplo Flourens en 182-0-

0tros atribuyen a cada región. en función específica (por ejemplo 

Brocri err 18611~ Estas dos posiciones, estimularon la investiga

ción enormemente, lo que llevó a localizar diversis fu~9iones 

cerebrale~, para que finalmente encontraran una solución al pro

poner Jackson (1835-1911) el concepto de integración y Sherring

ton (1857-1952) el concepto de estructura. 

Una vez que se midio la velocidad del impulso nervioso y a

consecuencia de ello se realizan los trabajos sobre el tiempo de 

reacción, diversos fisiólogos llevaron a cabo experimentos, en -

distintas variantes, para determinar el tiempo de reacción. El

significado de tales experimentos era doble para la psicología:

metodológico y científico concreto. 

El primero, porgue los experimentos indicados destruian la 

representación del alma que actua instantáneamerite. Se demostr~ 

···· ···b?-que ··-ro ·psígüic6· es· ún proceso; .. él cual; corno lo_s procesos rna

.teriales~ se realiza en el tiempo y puede ser,médido. Pero ade

más, el proceso presupone la integridad del tejido nervioso y 

por tanto, es un acto que ocurre en un espacio. 
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El segundo, por que se dio un fuerte impulso al desarrollo

de la psicología experimental. Helmholtz, conio.Donders, basaron 

.sus conclusiones en el experimento y en la medición. Otro natu

ralista Eiguió ese camino y ejerció una gran influencia sobre el 

conocimiento experimental de lo psíquico: Ernesl \·1eber. 

La preocupación d~ los psicólogo~ a principios del siglo 

XIX, había sido, principalmente, las relaciones entre los datos

anáfomicos y la estructura física de los estímulos, más adelant~ 

y a medida que se conocen mejor las relaciones entre el estímulo 

físico y la. fisiología de los receptores, aparecen problemas nu~ 

vos, ésta vez, ya propios de la psicología. E'ste camino lo des

brozará Webei con sus investigaciones sobre la sensibilidad tác

til. Son varios los descubrimientos importantes los que realiza, 

quizá el más reconocido sea el de. los umb~ales diferenciales, es 

decir: diferencia entre dos estímulos gue dá origen a una dife-

rencia a¡;ienas percept.ible en la sensación. ( 33) La relación es

tablecida, habla de una correspondencia rigurosa entre lo subje

tivo y lo objetivo, entre lo psíquico.y lo físico. Las sensacio 

.nes por sí mismas, como hechos. d~ conc.iencia, no podí.an medirse, 

pero indirectamente, se convirtieron en objeto dé procedimientos 

de medición. 

Así, pues, con el avance de la ciencia, el experimento y la

medida se afirmaron en un terreno que se consideraba cerrado a -

toda investigación. No obstante, el hecho de que estos trabajos 

fueran realizados por fisiólogos provocó que los problemas psic~ 

lógicos fueran enfocados con la visión de esa disci~lina. Dé, -

aqui., el carácter de los primeros problemas que enfrentó la psi

cología experimental: sensaciones, percepciones, atención, dura

ción de los procesos psíquicos, susceptibles de s.er medidos con.

aparatos que se ajustaban para la medición de la duración de pro 

cesas físicos o fisiológicos. 
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De aquí, las primeras características de la psicología. Es 

una disciplina experimental: nace apoyada en un ~étodo experime~ 

tal y se usa aplicandolo a los procesos básicos; la función de -

los receptores; la sensación; el sentido del tiempo; la percep-

ción; la atención; el tiempo de reacción; ele. Era este su cam

po ele acción y era aquel su herramienta de trabajo. 

GÜiado por estas características; se desarrollan, en las 

Gltimas décadas del siglo XIX y en los primeros afias de este si

glo, una gran cantidad de tr~bajos por un significativo número -

de investigadores. Europa fue el escenario principal de este 

proceso, particularmen~e en: Alemania, Inglaterra y Francia. - -

Los trabajos desarrollados en los Estados Unidos dE! A1!1~r,i,c::~ y 

Rusia son también trascendentes, en el desarrollo de la psicolo

gía. 

Mencionaré algunqs de ellos, que fueron importantes por ha

ber creado nuevos horizontes a la psicología: En Alemania, cont~ 

· ·nuando el trabajo de Weber, Gustav Theo_dor Fechner que publica -

desde 1836 (en ese afio pparece su pri~era obra "vid~ despues de 

la muerte) .hasta 1877 .(ufio en el que se imprime y aparec;e al pú

blico su última obra "Revisión .der Hauptpunkte der Psyhophysik"). 

Hacia 1860 publico "Elementos ~e psicofísica" trabajo que es co~ 

siderado como el primero de psicol.ogía experimental. La finali

dad de sus trabajos fue cuantificar las sensaciones, es decir 

cuantificar un fenómeno psíquico. En. la realización de estos 

trabajos desarrolla tres métodos de medición: a) Diferencias ap~ 

nas perceptibles o método de límites, b) de los casos verdade7os 

y falsos o método del estímulo constante y e) el error medio, 

llamado también método de ajuste o método de reproducción. (34) 

La importancia de estos trabajos proviene menos de su alean 

ce intrínseco que de su valor ejemplar. Despues que Weber Y-.

Fechner demostraron la posibilidad de la medida en psicología, -
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Helmholtz con sus investigaciones sobre la S•~nsibi lidad tonal, -

el tiempo de reacción y la percepción en la que.elabora una teo

ría llamada de las inferencias inconcientes, demuestra la fecun

didad de las investigaciones sistemáticas en ese terreno_ 

A Wilhelm Wundt" (1832-1920), se le ha 1: amado, el primer 

p"sicólogo y también el primer maestro de esta nueva disciplina. -

Funda en 1879 el prime"r labor<ttotio d,;, psico. ogía en Leipzig y -

desarrolla durante 68 años una prodigiosa ác:ividad. Afirmó que 

la piscología debe ser una ciencia, pero un~ ciencia experimen-

tal .y durante los primeros 20 años de labor ''n su laboratorio 

saldrán un centenar de trabajo~ experimenta·1,,s·. (35) ·A pesar 

del uso del método experimental en sus trabajos, concib.e __ a .. la 

psicología basada en la introspección y pro•;ecle por inducción -

a partir de dos medios: la experimentación para los procesos in

feriores y la historia de los pueblos para l's procesos superio

res. El sistema de Wupdt reposá sobre la de alidad y el parale-

lismo dei cuerpo y el espíritu. Para él, el objeto de la psico-

:109ía lo constituyen las experiencias. ininedi itas del individuo,

accesibles tan sólo por ;ta int~·ospecciisn "mét 'do que consiste en·

pedir al sujeto un infqrme sobre lo que pi_en·;a o ·siente .. (36). -

Como se puede observar, su método es escenci.llmente análi tico, -

procede disoci.ándo en elementos los procesos concientes. Un mé

todo como este, anticipaba uñ fracaso ante 1 s procesos superio

res. De hecho, su estudio no se efectuaba e su laboratorio. 

Sin embargo aún cuando el método sea la intr spección, existe el 

trabajo en el .laboratorio y esto obligó a Wu dt y sus alumnos a

no limitarse a la introspección, la experime tación ~bligada·a -

controlar los resultados, lo que implicaba q e las condiciones -

de la observación debian igualarse. Así, la psicología empieza

ª adquirir otras características. Cuando el experimentador con

fecciona protocolos con los datos de la intr spección, también -

registra lo que sujeto dice o hace, estos re··ultados irian for-~ 

mando nuevas características en la psicologí~. 
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Esta concepción que dividia en dos grandes categorias los -

hechos: fisiol6yicos o psicofisiol6gicos-accesibles a la explic~ 

ci6n causal, y los fenómenos superiores de la vida psíquica-ina~ 

cesibles al anftlisis científico objetivo, provocó que la psicol~ 

gía viniera a dividirse de hecho en dos ramas: una ci~ntífica-n~ 

tura·1 o fisiológica, que t.rataba de estudiar con vigor y expli-

car causalmente los procesos psíquicos elementales, establecien

do sus leyes objetivas, y otra descriptiva o subSetiva, que éxa

minaba las formas superiores de la vida conscien~e del hombre 

enfocftndolas como manifestaciones del espíritu. 

En ese momento, practicamente se trabaja con dos métodos: 

La· ir.trospec.c.i6n por un lado y un método cercano a los que se 

usan "'" l.:i. fisiología por otro, y se enfrenta el problema de es

tudiar los pro~esos supe.riere-;, de manera más objetiva. 

En estas condiciones se realizan, en Alemania, trabajos que 

tratan de estudiar los procesos superiores, muestia de ellos son 

los qtie 11.eva a cabo la llamada escuela de Würzburgo entre 1894-

y 1.915. Los miembros de este grupo, consideran que puede expe-

rimcntarse con los procesos superiores ~ intenta hacer su traba

jo con el pensamiento. Sin embargo usan la introspección en és

ta tarea. Si se quiere estudiar el pensamiento, basta solicitar 

a los sujetos que piensen y describan sus experiencias. Propo-

nen fr<tccionar.los diversos momentos de operación mental para 

facilitar el análisis de ella, con lo que, s~ dice, llegan a la

introspecci6n experimental sistemática. En sus inve"stigaciones, 

encontraron que existe un pensamiento sin imagenes, no obstante, 

su mltodo de investigación fue poco fecundo. 

Unos años antes, en 1885, Hermann Ebbing~C!US (1850-1909), -

realiza investigac~ones sobre la memoria influido por la idea de 

medición de Fechner. En sus trabajos introduce los métodos cua~ 
titativos al estudio del aprendizaje y el recuerdo, por lo que. 
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respecta al aprendizaje verbal, inventa las sílabas sin ~entido, 

además del método de completamiento para probar la capacidad men 

tal de los escolares. 

Los trabajos de Ebbinghaus y los de la escuela de Würzburg~ 

son ~jemplo de los esfuerzos que se hacian para vencer las difi

cultades del estudio de los procesos superiores, los de Ebbin--

ghaus más oUjetivos y efectivos, son actualmente procedimientos

estándar en los laboratorios psicológicos. 

Poco a poco, las tentativas del estudio experimental de los 

procesos superiores van abandonando la postura análitica por ser 

,denl<1siado sJmplista. En efecto, es muy difícil explicar los fe

nómenos más complejos por med~o de una cantidad limitada de ele

mentos, y tratando de descubrir solamente como se asocian. 

En él inicio de este siglo se da una reacción más amplia y

contundente contra el elementarismo y el asociacionismo en la 

psicología. Como producto de Gsa rea-cción aparece la Gestalt. -

Formada por un grupo de psicólogos, entre los años de 1910-1920, 

ésta escuela considera los hechos como unidades organizadas 

"Gestalten", es decir "formas" o configuraciones. 

A partir de este principio, realizan trabajos en la percep

ción, principalmente, y en la inteligencia. Desarrollan la no-

ción de campo perceptual, que se extiende, lÚego, al campo de 

actividades que incluye al mundo exterior'y los objetos, para 

convertirse en campo del espacio vital que comprende al sujeto y 

~su entorno temporal y espacial. -(40) A estos trabajos, se les 

'a¡I]udic_a_ la-categoría de teoría y' suscitaron post~riormente una

-gran cantidad de investigaciones experimental~s~ 

Mientras esto ocurria en Alemania, otras características 
vendrin a sumarse a las que nacieron en este país. Estas fueron 
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producto de los trabajos desarrollados en Inglaterra. 

En este país, la psicología se desarrolló, básicamente, gr~ 

cias al trabajo de dos científicos: Charles Darwin (1809-1882) y 

Francis Galton (1822-1911). El primero de ellos publica su obra 

"El origen de las especies" en 1859, y con ella la psicologíaªª

quiero nuevas ideas. Al margen de su dominio propio, la influe!!_ 

cia de·· ésta ob,;a sobre· la psicología fue considerable por su paE_ 

ticular manera de pluntear los problemas que le interesaban. 

La continuidad entre la~ especies hasta él hombre, no es s~ 
lo física sino psicológica. Si se admite una .linea d,e continui-

dad, entonces ya no existe un hombre cuya earacterJ'.sj:_:!:c::_a_ .. p_rinci

pal, la que lo diferencia de los animales, sería la de poseer un 

alma, entonces. se abre un extenso campo para una psicología com

parada entre el hombre y los animales. En ésta linea Darwin, 

publicn "La expresión de las emociones en el hombre y en tos anª=. 

males" (1871) donde ·p·r·esenta la hipótesis de que los movimientos 

expresivos tenJ.an inicialmente un scl)ti_do práctico. (41) 

En esta concepción darwinista, los estados emocionales se -

valoraban en relación con el impulso para la acción, pero no de~ 

de el punto de vista de la introspección, según.el cual los sen

timientos se clasifican partiendd de cómo el sujeto los experi-

menta y tiene conciencia de ellos. Sin embargo Darwin, no reba

ja al hombre hacia el animal sino que.eleva al animal hacia el -

hombre cuando le otorga atención, curiosidad, razón, intenciona

lidad, etc. (42) 

Darwin no hacia extensivo el principio de continuidad a las 

.facultad.es ·mentales de los hombres. Quien si lo extiende es 

Galton, que escribe "El genio hereditario" en 1869. Afirma que

la dife·rencia entre las fuerzas cognocitivas de las personas fo!_ 

man una escala enorme y explicaba las dif eFencias tan sólo por -
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la· determinación hereditu.ria. Bajo esta tesis desarrolló numero 

sos estudios, en ellos introdujo los métodos estadísticos, ad¿ __ 

m§s su "Investigación sobre la facultad humana y su dcsarrollo"

de 1883 es considerada el origen de la psicología científica de

las diferencias individuales y el m&todo de los test. Su inten

to busca menos analizar procesos que medir diferencias más o me

nos globales. 

En la medición misma, encuentra que en la psicología no pu~ 

de establecerse un punto cero ni tiene una unidad específica, 

sólo puede recurrir a comparaciones fundadas en la distribución

estadística de las mediciones. 

Estos trnbajos crean en Inglaterra la tradición de los tra

bajos estadísticos, de los que son representantes: Person, Spea~ 

man, Fischer, etc. 

De esta manera, a las características adquiridas de la fj-

siología y de los trabajos en Alemania, se suman ahora los si--

guientes: a) Estudio de las diferencias individuales, b) él mét2_ 

do estadístico para investigar estas diferencias, e) el método -

de los test, d) el principio de continuidad en las especies. Es 

ta última muy importante ya que dará origen al método de la psi

cología comprada y a la psicología animal, sobre todo a partir -

de Lloyd }1organ (1852-1936) quien afirma que no se debe interpr~ 

tar nunca una acción por una facultad superior cuando puede ha-

llarse en una facultad infer' 

La tradi.ci6n fisiológica se va a desarrollar de manera fe--

cunda en Rusia en las últimas décadas del siglo XIX, en los pri-

.meros años del siglo veinte y con ciertas v,:iriantes despues de 

la. Revoluci6n de 1917 que la transf'orma en la Unión Soviética. 

En el origen de la psicologín rusa, unn figura es importan-
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te: Ivan Mijailovich Sechenov (1829-1905), fisi6logo interesado

cn el estudio del sistema ne~vioso, estudia a los enfermos gue -

pz.decen ataxia y a consecuencia de ella, descubre gue los refle

jos espinales se inhiben mediante excitaciones centrales, tesis

quc se encuentra en su obra "Los reflejos cerebrales" (1863). 

Aseg.ura gue es el fisiólogo guíen debe estudiar los fenómenos 

psicológicos. Uno de sus postulados fundamentales afirma que el 

organismo no puede existir sin medio externo; una· definici6n ~ -

científica del organismo, dice, ha de incluir también el medio -

gue lo influye. Otro, la causa primera de toda acción se halla

fuera del individuo. (43) 

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936), primero fisiólogo, cent! 

núa la obra de Sechenov; sin _embargo sus trabajos son más fecun

dos y revolucionarios. Dotó a la psicología de la noción de Re

flejo Condicionado, estos ·revelab~n una importancía ca~acteríst! 

ca de la·adaptación al medio: las condiciones gue han acompañado 

a una modificación sirven de señal, cuando se reproducen, para -

una adaptación fisiológica a dicha modificación. En el caso del 

homb.re, el lengi:aje constituye un "Segundo sistema de señales" -

gue puede sustituir a las ·sensaciones directas. Su método de in 

vestigación se opone radicalmente a la introspección. A partir

de 1905 y hasta su muerte, se consagró a trabajar experimental--

mente los reflejo~ condicionados. Y finalmente mencionaré gue -

con sus trabajos proporcionan a posteriores investigadores, con

su método de estudio, los principios del est~dio objetivo de la

conducta. (44) 

De estos trabajos provienen una nueva característica para -

l?t. psicología:. como reacción contra la introspecc.i,_ón, se desarrg_ 

.11a un niétodo objetivo para el estudio de la actividad nerviosa

superior. No es c"agerado decir que el estudio de los reflejos

condicionados contribuyó enormemente a la fundación de la psico

logía .moderna. 
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Posteriormente, la Revolución de 1917 que transformó a Ru-

sia en la Unión de Republicas Socialistas y Sovieticas, influyó

para que las corrientes de pe~samiento marxista se conjugar&n 

con estos trabajos y Levs. Vygotsky (1896-1934) desarrolla una -

psicología cuya preocupación es considerar el papel de la con--

ciencia, que él considera como la capacidad del organismo de ser 

su propio estímulo; esta conciencia, dice, se manifiest~ de modo 

mediato a través de técnicas instrumentales como la memoria o el 

lenguaje. 

Características diferentes son las que se desarrollan en 

los Estados Unidos de Nor~eamerica. Por un lado, se encuentran

los trabajos de Edw~:d_ ~ra~fc;i_::-_d -~ij:cJ:ei:er_ (1867-1927) quien nace 

en Inglaterra, estudia en Leipzig con Wundt y viaja luego a Esta

dos Unidos donde vive hasta su muerte, si~ nacionalizarse, ni cí

vica ni academicamente. Efectivamente, Titchener se mantiene 

fiel a la tradición de las enseñanzas de Wundt. Afirma que la -

psicología es la ciencia de la mente, pero esta es una· mente que 

sea descriptible en tér~inos de hechos observados y para estu--

diar+a se debe usar el método de la introspección que entendia -

como la tot.alidad del proceso de observación que tenía como obj~ 

tivo el análisis de los fenómenos mentales en sus elementos. Ba 

jo estos principios desarrolla sus trabajos en la Universidad de 

Cornell y durante dos o tres décadas fue la más organizada, la -

más articulada y la más cercana al modelo implantado por Wundt.

(45) Como sistema o escuela, llegó a ser conocido principalmen

te como psicología "estructure''.'. Titchener fiel hasta el final 

a la introspección s~ aísla en su laboratoiio de C~rnell; no obs 

tante muchos alumnos acuden a él. 

Las· características que se acal)an de d_escribir, ya se enco!:!_ 

traban presentes en la psicología y resultaría ocioso citarlas,

de no haber provocado en conjunción con.las condiciones del país 

en el que trabajó una reacción importante, un movimiento cuya 



doctrina no est5 presente en ningún texto aislado, presentado 

por un autor particular, m¡s este movimiento desempeft6 un papel

muy irnportante en determinar las caracterísiicas de la psicolo-

gía actual .. 

Este movimiento. fue llamado la psicología funcional, tomó -

f"orma con los trabajos_ de diversos a.u~ores, entre los que se en

cuentr¡'¡n: John Dcwey (1859-1952), James R. Angell (1869-1949) y

Harvey Carr (1873-19~-'·l). Sin embargo, todos ellos son influen-

ciados por el que h~ sido llamado el decano de los psicólogos 

norteamcrica.nos: William James. (46) 

James no' realizó experimentos; no obstante, fue .. un---pionero: 

envió a su alumno Stanley Hall (1844-1924) a formarse con Wundt; 

Edwa~d Lee.Thorndike (1874-1949) comienza. junto a él sus expe--

riencias de psicología animal, etc. Fue él, quien al rechazar -

el elementarismo de l~ psicología Alemana de la época, orienta a 

la _psicología norteamericana hacia el funcionalismo, nombre que-

:1e asigna Titehner el estructuralista, con el principio de que -

lo ~ue importa son los hechos de la c~ncienciá. La conciencia,~ 
-dice James •. con toda probabilid'7d evolucionó como otras funcio-

nes por que es útil. Así, lo que. interesa no es que ¿es la men

te? sino que función tiene la.mente. (47) 

En Dewey el funcionalismo encontrará un teórico. Junto con, 

Angell y otros investigadores fundó la escuela de Chicago. La 

primera contribución importante de esta escuela es el artículo -

de Dewey "El concepto de arco reflejo en psicología". en 1896; en 

el se crítica al atomismo y al elemcntarismo, un reflejo no es -

sólo una reacción y su sumatoria, sino ante todo una coordina---

·ción. El reflejo es una manera de establecer una coordinación -

útil y por tanto es un acto de un ser vivo que realiza un ajuste 

a su medio. 
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Casi todos los psicólogos norteamericanos adoptaron esta 

corriente, que finalmente adquirió las siguientes característi~

cas: a) se oponía al cstructuralismo; b) se interesan, por ello, 

más en la función que en la estructura¡ c) intentan llevar a la

psicología a lo práctico, a lo Btil; d) en ese sentido rcpresen

·tan una tradición biológica más que fisiológica. Sus principios 

parten de las ideas de la supervivencia. del más apto y de la ev~ 

lución, buscan, por tanto, determinar el lugar que ocupaba la 

mente en ayudar al organismo humano en su lucha por la existen-

cia; e) exigen que el campo de la psicología se ampliara para 

que incluya métodos y hallazgos de la investigación psicológica

acerca de animales, de niños, de la anormalidad, diferencial y 

otros tipos, que la psicoiogía. estr.uc.tu.ralista desdeñaba. (48) 

Las perspectivas de la escuela de Ch~cago se armonizaron 

con las perspectivas ae la psicología animal, la psicología de 

la educación y la utilización de los test mentales. 

En la misma nortearnerica, en 1898 Thornciike termina sus te

sis de Doctorado titulada "La inteligencia animal: un estudio 

experimental de los procesos asociativos en los animales". Con

sus trabajos se rompe con la tradición de estudiar a los anima-

les, escencialmcnte en observaciones más o menos sistematicas. -

Toma de C.Lioyd Morgan (1852-1936) la concepción del aprendizaje 

mediante ensayos y errores y la ley del efecto. A esta Bltima -

la elabora con mayor vigor al mostrar cómo el éxito fija aquella 

asociación que ha conducido .. :· _ ~. Enunci.a. así, lél; segunda ley -

de la asociación .<.la primera es la de la repe~ición) . Desarro-

lla también, nuevas técnicas experimentales y, en particular, 

las cajas de trucos, es decir, las cajas con problemas o secre--

· tos, cuyo mecanismo el animal debe descubrir y a partir de 1897, 

la ·técnica de. los laberintos. 

En 1899 finalmente, inicia estudios de la ley del efecto en 
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nifios y adultos mezclando investigaciones teóricas y pr&cticas.

Thorndike participó de una área que se abria paso en la psicolo

gía: el estudio do los animales. A partir del principio de con

tinuidad entre el animw.l y el hombre, se intenta encontrw.r evi-

dencias e>:perimentales y no sólo por la observación. Después de 

Thoindike, el movimiento hacia la psicología animal, llamada com 

parada, se generaliza hacia los paises anglosajones que tienen-

un desarrollo notable en la primera. mitad del sig.lo XX. Algunos 

de los investigadores importantes en estos trabajos fueron: C. 

Lloyd Morgan, Leonard Trelawny Hobbouso (1864-1929), H. ·s. 
Jennings (1868-1947), R. M. Yerkes (1876-1956), etc. (49) 

Esta psi.colegía comparada abre el· campo _al Conductismo, pe

ro antes de describir sus apo_rtacio.nes, es necesario puntualizar 

las.características que se agregan a la psicología: a) El inte-

rés en la función más que -en la e~tructura; b) llevar á..la psi-

colegía a· lo útil, a lo práctico; c) amplian el campo de acción

de la psicología a la educación, el nifio, los anormales, los -ani 

males, etc.; d) consolidan el rr.étodo de la psicología comparada; 

e) introducen l'?s métodos dé investigación para el aprendizaje -

en los animales y finalmente d) orienta el pensamiento de los 

psicólogos en dirección de la ADAPTACION. 

Los trabajos en Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos, for 

maban parte de .una reacción generalizada contra la introspección. 

Los exitos obtenidos, con el uso de· los test," de la psicología -

aplicada en los Estados Unidos no era ya el resultado de la in-

trospección o de una introspección basada en el análisis de con

ciencia. 

El tuncionalismo, la psicología animal y¡eI fracaso de la -

introspección, prepararon la aparición del CONDUCTISl·lO, que inau 

gura una nueva época para la psicología. El conductismo va a 

imprimir nuevas características a la psicología. 
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En 1913 en la "Pychological Rcviw" apareció un artí~ulo dc

John Watson (1878-1958) llam~do "Psychology as the behaviorist -

vicw~i.t 1'. Este urt!cuJ.o fue el acta de nacimiento de la psico-

logJ.a conductista que modifica la concepción de la psicología y, 

en particular, su objeto. 

"La psicología como la ve el conductista es una rama exper! 

mental y puramente objetiva de las ciencias natur.ales". Con es

ta ü:as-:c, Watson empieza su texto de 1914, "llehavior, an introduc 

tion to compara ti ve Psychology". En el aparece también LÍn breve 

esquema de su programa: La psicología va a estudiar la conducta

y 'if-U método va a ser enteramente objetivo y su problema central

~ª a ser de predicción y control. Rechaza tanto al estructura-

lismo como al funcionalismo, al primero principalmente por su 

método, aunque_ no unicamente por eso, y al segundo por pretender 

estudiar los procesos mentales. (~O) 

Watson, supera las dificultades ~e la lntros~ecci6n al tra

bajar con animales, no existen los problemas que provoca tal mé

todo· en el camp~ de la psicología animal. El reflejo condiciona

do viene luego a proporcionarle la clave de la construcción de -

su programa y extiende más tarde los métodos que usa con los an! 

males a la psicilogía del niño. Entonces la psicología sólo te -

nía que renunciar a la introspección y contentarse con la obser

vación externu r.omo las demás cicncius naturales. Pero entonces, 

la psicología no puede seguir siendo· una ciencia de los datos de 

la conciencia. Con Watson la psicología sé convierteº en el estu

dio de lo que los hombres hacen desde su nacimiento hasta su --

muerte, en otras palabras, en el estudio de sus conductas.(Sl)~a

les eran los argumentos del· programa de John lva tson fundador del 

.coilductismo. 

Sin emburgo Watson no niega la existencia de la conciencia, 

lo que niega es que sea un objeto d6 estudio o un principio ex--
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plicativo. Afirmaba gue no toda la vida psíquica se dcsarrolla

en la conciencia. Por ello, para estudiar mejor al hombre lo 

vacia de todo contenido. Y como el problema de la psicología es 

el control y la predicción, entonces el estudio de la conducta -

consiste en establecer las relaciones que existen entre los esti 

mulos y las respuestas de los organismos. Más precisamente, da

da una respuesta debe existir un grupo de antecedentes o inva--

riantes, qu~ sirve como causa a ese efecto. Ento~ccs, dado el -

estímulo la psicología debe predecir la respuesta; o a la inver

sa, dada la respuesta, debe especificar las característic~s del

estímulo. 

En esta posición extrema, Watson rei~indica a la conducta -

como objeto de estudio. Sin saber.nada acerca del sistema ner--

vioso es posible el estudio"de la conducta. Así, Watson no con

sidera la actividad de la ·conciencia sino que incluso p):etende -

ignorar su fisiología. (52) 

Por último, Watson afirma que el· hombre esta dotado de reac 

cion~s simples y reflejos pero, .su conducta es un fruto del 

aprendizaje. Con este principio se abre el camino a la investi-

gación acerca del ·aprendizaje. En esto, profundiza la tradición 

de Dewey, de Thorudike que ya trabaja en el campo de la educa--

ción. Estos estudios condujeron luego al campo de la motivación. 

(53) 

A partir de estos trabajos, en norteamerica casi todos los

psicólogos eran conductistas, y no sólo ahí, en muchas partes 

~el mundo, el conductismo fue aceptado ampliamente. Pero es en

. >.fo.rteáin-ei·icá dOriae t"iéne más ·fecundidad y donde s~rge lo que se-

· dió en llamar Ncoconductismo. Algunos de los; que contribuyeron

al desarrollo de e·sta corriente son: E.C. Tolman (1886-1959) que 

concibe un conductismo intencionado gestaltico, en aproximación

co11dus tistá .. al· cognoci ti vismo, el hace in t.ervenir, en la expl2:_ 
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cación de la conducta, el equipo hereditario, adquirido o infer~ 

ble, lo que le proporciona al conductismo la posibilidad de refe 

rirse u los procesos internos del animnl y el hombre. 

Frederick B. Skinner (1904- ) . Quiz5 el rn5s f~moso de 

los ·neoconductista, Skinner es un positivista que defiende la 

tesis de que el psicólogo debe describir m5s que explicar y qu~

esta descripción consiste en considerar los fenómenos que obser

va como antecedentes y consecuentes y buscar las relaciones fun

cionales entre ambos. Comprueba que en estas relaciones el esta 

do del organismo desempeña un papel, pero adopta una posición 

es~rictamente operacional frente a este hecho, e·s decir, trata -

de definir sus conceptos de tal modo que se puednn establecer y

probar en tirminos de operaciones concretas y repetibles median

te observadores independientes. (54) Comprueba los fenómenos 

del refuerzo y los efectos de la ~rivación sobr~ la actividad 

del.organismo. Hace una distinción entre la conducta respondie~ 

te (respuesta que continúa a un e.stímulo) y operante (respuesta

que parece espont&nea y no se descubren los estímulos que le dan 

origen, es también la que opera sobre el medio). Para estudiar-

este segundo tipo de conducta idea la "caja de Skinner", que se

constituye en el medio para precisar las leyes de la conducta, y 

en particular, las del refuerzo. (55) 

En el desarrollo del conductismo, sus partidarios se han 

preocupado de llevarlo a posiciones menos radicales que la de 

Watson, así, Weiss (1879-1931) y Lashley 11890-1958) realizaron

trabajos en el campo de la fisiología, el mismo Tolman, que ha-

bla de aspectos internos o Clark L. Hull (1884-1952) que habla -

de· variables i·ntervinientes. 

En resumen, J.as característica·s que esta: importante· escue],a 

le proporciona a la psicología son: a) la concepción de que· la 

psicología debe estudiar la conduc~a, b) el mfitodo "objetivo", -
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donde no interviene en absoluto la introspecci6n) , c) e~ princi

pio de que el estudio de la donducta se refiere al estudio de 

las relaciones funcionales que existen entre los estímulos y las 

respuestas de los organismos, d) el lenguaje operacional, e) la

idea de que el problema central de la psicología es l~ predic--

ci6rt y control de la conducta. f) El uso de una metodología es

tadistica individualizada: Los disefios de series de tiempo. 

El últirno país que revisare, no porque sean menos importan

tes sus aportaciones, sino por las diferencias en el desarrollo

que la psicología tuvo con respecto al des~rrollo de los otros -

pa~ses 1 es Franciae 

h diferencia de otros paises, en Francia, la psicología ex

perimental no encentro condi¿iones propias a su desarrollo, la -

causa de esta situación se debió ~ la influenci~ de ciertas co-

rrientes· filós6ficas y a los trabajos sobre la neuropatología 

mental,campo en el que Francia se había desarrollado más que - -

otros. paises. Por esta influencia filosófica, los primeros in-

vestigadores franceses que se acercaron a la nueva disciplina 

creían que la psicología podía alcanzar mediante la conciencia -

el principio espiritual del hombre. En estás condiciones no era 

posible el desarrollo de la psicología experimental. Por ello,

el nuevo cuerpo de conocimientos se orientó en otra dirección: -

el campo de la psicopatología. 

Un fil6sofo fue decisivo en este proceso: Th. Ribot (1839--

1916). Aún cuando nunca realizó experimentos, (56) tenía la -

idea ele que la psicología debía ser experimental. En su caso, 

·~_ustituyó el método ·experimental por el método patol6gico, éste, 

.d~cía, es resultado a la vez de la observación.pura y de la ex-

periencia. Efccti.vamente, seguía diciendo, la desorganización -

se instala siguiendo un orden bien establecido, según el cual lo 

nuevo desaparece antes que lo viejo, y lo complejo antes que lo-
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sencillo. De maner'a que los diferentes grados de desorden real.!:_ 

zan para nosotros un an&lisis de los procesos en sus diferentes-

niveles, que no se presentan en el estado normal. Ribot, insta~ 

J;Ó una tradición en la psicología francesa, al exigir a sus alu!::. 

nos una doble formación, filósofica y médica y a partir de él la 

psicología se orienta en Francia hacia la psicopatología. (57) 

Participó también. como pionero, el médico J. M. Charcot 

(1825-1893). Muchos alumnos influidos por Ribot, estudiaron con 

Charcot, profesor do anatomía p;:itológia y jefe de servicios de -

la Salpetriere, que se vuelve famosa corno Ecolc de la Salpetrie

re. En 1870, se hace cargo de ·los hist6ricos y en esos trabajo~ 

utilizando la hipnosis como método, descubre el pareDj;,qg;_c:.9_. e:zis

tente entre la evolución de los estados hipnóticos y la evalua--

, ción -de la .histeria. Por ello considera que el hecho de ser - -. . 
hipnotizable es un sistema histeroide, este punto de vista lo 

lleva a usar a la hipn_osis como-método terapéutico. (58) 

Los trabajos que se efectuaron en .la Salpetriere sobre la -

sugestión y el hipnotismp en los -histéricos, se vincula con lo -

que se conoció corno la.psicología DINAMICA, que a grandes rasgos 

podría decir que estudia las fuerzas (motivaciones, tendencias,

pulsiones, etc.) que parecen orientar en uno u 9tro sentido el -

funcionamiento de la actividad del individuo. (59) 

Otro autor importante _es Pierre Janet. (1859-1947). También 

filósofo, cursa medicina, y sus primeros trabajos los realiza al 

lado de Charcot; sin embargo sus preocupaciones superaron el ~a~ 

co de la patología. Para él no existe diferencia entre lo pato

lógico y lo normal. Entiende que la psicología debía ser objet.!:_ 

·va .en el sentido que debía ocuparse de lo que veía: movimiento,,

acciones del sujeto, sumándole sus palabras y maneras de hablar. 

Y para ·aplicar a los hombres la psicología del comportamiento, ·

se requiere no sólo conceder un lugar a la. conciencia, sino 
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ade~ás considerarla como una complicación del acto que se agrega 

a las conductas elementales. Janet, anti~!pa la psicoiogía mo-

dcrna que integra a la vez, en un esquema de conducta, la influ-

cncia del individuo frente a esta situación. Conscientes e in--

consiente de la situación y de las recreaciones del individuo 

frente a esas situaciones. 

Por último mencionaré a Alfred Binet (1857-1911), este in-~ 

vestigador a pesar de trabajar en Francia, no sigue la tradición 

de la Salpetriere. En vez de eso, desarrolla una tendencia ha-

cia la psicología experimental. El trabajo_ que realiza lo lleva 

·a cabo en un laboratorio de psicología fisiológica y aún cuando

_las' ideas de Wundt influian en todos los laboratorios, él piensa 

que é la psLcología experimental le corres~onde estudiar los pr~ 

cesas superiores, en particul~r el pensamiento y la inteligencia. 

Desarrolla un método original: el _método comparativo, ésto, com

parando los rasgos más acentuados por ejemplo, los enfermos men-

tales con. los sobredotados y luego con niños. Para hacer estos-

estudios utiliza el método de los cuestionarios. Fue él quien -

creó_l;,. escala· para la medición de la inteligencia, para hacerlo· 

midió el nivel i-ntelecual empleando por ello una serie de prue

bas donde media a la inteligencia no directamente sino para sus-

efectos. Esta forma de trabajo será utilizada con gran utilidad 

en la segunda guerra mundial por los norteamericanos. (60) 

Mención ap·arte, por sus contribuciones, merece Sigmund 

Preud (1856-1939), quien estudia la historia con Josef Brener 

(1842-1925) en Viena y luego con Charcot en Francia. Tomando 

como punto de partida los estudios sobre la historia, desarrolla 

una teoría de fundamental importan"cia para la psicología: El 

psicoanálisis. En la elaboración de esta teoría Qescubre la im-

portancia del inconciente {fuerza que determina ·ae muchas mane-

ras nuestro actuar), el papel de la sexualidad en la formación -

de la personalidad del sujeto y en la psicopatología. Desarro-

lla un m6todo de investigación que es a la vez terapéutico lla--· 

mado método psicoanálitico. Habla por primera V<?.Z de un tema 
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desdeñ.:ido por los psicólogos: los sueños. Esta forma. de· trabajo 

serdn l.:i base de las teórias de la personalidad y del método y -

la psicología clínica. (61) 

L.:is aportaciones de la psicología francesa a las caracterí~ 

ticas de la psicología son: a) abre el campo de la psciología, -

b) sienta las bases de lo que será más adelante la psicologí~ 

clínica, c) ·desarrolla los trabajos que permitirán la aparición

dcl método clínico, d) en particular los trabajos de Binet, per

miten el uso a gran escala del método del <;:i..,estionario, lo que -

propiciará construir las escalas de inteligencia. ABn cuando no 

se .·inscribe por completo en la psicología francesa, es necesario 

mencionar el trabajo de Freud que como ya· mencioné crea la teo-

ría .del Psico<inálisis, que de.sarrolla un método particular para

estudiar el inconciente .-

Una'caracteristica mis vendrá¿¡ sumarse con el surgimiento

de la psicología social. Aunque la expresión "psicologia social" 

es ~tilizada desde fines del siglo pasado, y los primeros traba

jo~ con ese título aparecieron en los Estados Unidos en 1908 con 

William McDougall (1870-1938), sus estudios m&s importantes son

todos posteriores a 1925. 

Los antecedentes de la psicolog:i'.a socfal, hunden sus raices 

en trabajos que se realizarón durante la segunda mitad del siglo 

pasado, algunos de ellos son exteriores a la psicología, otros.

son interiores. En el origen de estos trabajos esta, la preocu

pación por explicar la interacción entre el sujeto y el grupo. -

~lgunas investigaciones se orientaron en el sentido de explicar
énteranieri-tc .. aiº fndividÜo por lá sociedád, esta es _la tesis que -

·defiende un soci6logo llamado Emile.Durkheim ~¡· -1 en - -

1898. O bién, la ·explicaci6n de McDou<:rall que explica el hecho

social por los instintos del individuo. 

l, 
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Este problema puesto en el centro de la discusi6n, estimul6 

las investigaciones orientadas, dadas las dificultades que encon 

tradas, a la elaboraci6n de métodos que pudieran tratar proble-

mas más bien limitados que a comprobar teorías demasi~do genera

les. Por ello, en la psicología social se a puesto mucho énfa-

sis en la elaboraci6n técnica de los métodos. (62) 

Otra influencia importante par.:i el desarrollo de este campo, 

proviene de los estudios de la gestalt y su noci6n de "forma". -

Se reconoci6 entonces, que las situaciones.sociales también son

percibi~as co1no ''totalidades'' es~ructuradas. A consecuencia de

estos principios, va a aprecer más adelante el estudio de la di

n&mica de grupos. 

- La psicología social a desarrollado las noc~ones de actitu~ 

rol y comunicaci6n, entre "las más importantes que inclÚso han g~ 

ncrado i~portantes áreas del conocimiento. Del estudio de las 

actitudes y de las "opiniones" se han derivado los métodos de 

las ~hcuestas; del estudio de los "r6les" los métodos para estu

diar el comportamiento de grupos pequeños y con ello como menci~ 

naba, de la dinámica de grupos. (63) La comunicaci6n es actual

mente un área independiente, con creativas especulaciones cientí 

ficas. 

En el siglo XVII, d6s formas de explicai: el desarrollo, se

enfrentaban: una afirmaba que este ·se reducia a la manifestaci6n 

de 1a "ideas innatas", para la otra el desarrollo tenía lugar 

únicamente bajo la acci6n de la experiencia, partiendo de una 

~tabla rasa". En el siguiente si~lo, en el año de 1855 Herbert

Spencer _(1820-1903) public6 por vez primera su hip6tesis de que-

· 1os fundamentos de la raz6n son innatos para el- individuo, pere

que sólo han po<licTo ser adquiridos por l<:t especie durante el - -

trascurso de milenios, por una experiencia cuyos beneficios son

tr<:tsferibles. 

' -
135 



1 

: . 
! 

1· 
1 

Otros fil6sofos de esa época, creyeron ver la recapituln--

cl6n de la evoluci6n de la especie, en las formas sucesivas torna 

das por el cmbri6n humano durante su desarrollo y ulgunos otros, 

aplicaron ln analogía al periodo del desarrollo del nifto. 

Por esta raz6n, en el siglo pasado, los investigadores inte 

rasados en ol desarrollo, dir~gieron su atcnci6n a los nifios, 

particularmente hicieron sus observaciones en sus propios hijos. 

Ejemplos de estos trabajos son: J.M. Dnldwin (1861-1934) que pu

blic6 en 1890 en los Estados Unidos sus pr~merns observaciones -

en la revista 11 Sc~ence 1', A. Binet en el mismo afio pero en Fran-

cid, public6 en la revista "Roven Philosophique", las observacio 

nas que hizo sobre sus dos hijas y en Ale~ania W. Stern (1871---

1938~, en 1907 y 1908 las observaciones que hizo a sus tres hi-

jos. 

Corno producto do estos trabajos, resultaron los métodos 

transversal y longuitudinal. Pero además, he mencionado, que el 

mediá más simple para determinar el órden en que se efectuan las 

adquisiciones durante el desarrollo fue proporcionado por la ob

servaci6n de los sujetos a través de la duración total de ese 

desarrollo. De aquí, que fuera más útil el método clínico en 

estas investigaciones, maxime que si sobre quien se hacian las -

observaciones eran, por lo general, los propios hijos del obser

vador. 

También, se desarrolla una tendencia a estudiar a grupos 

grandes de nifios durante ciertos momentos de su desarrollo. 

Stannl(O>Y Hall, __ ~fectúa investigac1ones de este tipo en 18 83, en

donde utilizando el método de la-encuesta estudi~a un grupo am

plio de nifios y producto de ese trabajo publica "the cantents of 

children's minds bn entering school" y a partir de 1894 usa este 

método más sistematicamente en la Universidad de Clark en Esta-

dos Unidos. 
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Este y otros trabajos de ese tipo (es famoso el trabajo de

Binet-Simon en Francia) , permitieron establecer escalas de de~a

rrollo, lo que llcv6 a saber si un sujeto esta 1'norrnal 11
, ''atrasa 

do" o "a<lelantado" en relación con lo que se observa habitualmen 

te a cierta edad. 

·:> En 1923 inició sus trabajos un psicólogo suizo: Jean J:>iaget 

(1B96-191:l4). Piaget, hace trv.bajos sob"re el desarrollo intelec

tual del nifio usando el método clínico. Elaboró una teoría del

desarrollo intelectual a partir de las respuestv.s que deban los-

nifios a los problemas que el expo~ía. Estas respuestas fueron -

agrupadas y clasificadas en "estadios" que caracterizan edades -

determinadas. En 19~_5_~undó __ en_'?i!lebr-:_u:i "centro C:e epistemol~ 

gía genética", donde los psicólogos trabv.jan con lógicos, matem~ 

tices, etc. Es protagonista principal en lo que se ha dado en -

llamar la psicología genética. 

Así, la psicología social y la del desarrollo proporciona-

ron a la psicología las .~iguientes características: a) la orien

taciqn de las investigaciones hacia el comportamiento de los gr~ 

pos (la psicología social), b) el estudio-de las nociones de ac

titud, rol y comunicación (dentro de las mls importantes), c) el 

método de las encuestas para estudiar las actitudes y los méto-

dos para estudiar el comportamiento de los grupos (sociodrama, -

psicodrama, etc.), d) la orientación de las investigaciones ha-

cia el estudi_o del desarrollo (la psicología infantil), e) se i!!_ 

traduce con estos estudios lr•- ~étodos longuitudinales y trasver 

sales, f) se posibil.ita el establecimiento de esc"a"las d.c dcsarr~ 

llo, lo que permite establecer el método tran~versal norm~tivo. 

Desde su fundación y hasta 1930, estos eran los rasgos mls

importantes de la psicología. Pero no se piense que en su acti

vidad_ esta iba sumando, simplemente, características sin dificul 
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tad. No era asi, en realidad, y este era otro rasgo importante, 

funcionaba de manera fragmentada. No había una "psicología" - -

existían varias 11 psicologias 1
': En Alemania dominaba la Guestalt, 

Frend realizaba sus trabajos de Viena, en Estados Uni4os parecia 

el conductismo, en la Unión Soviética los trabajos de Pavlov son 

profundizados y enriquecidos con algunas corrientes del pensa--

miento marxista y se desarrolla una psicologia· que intenta h~cer 

objeto de investigación las formas de actividad conciente, que -

son resultado de la vida social, en Francia se desarrollan las -

bases de la psicologia genética con los trabajos de Jean Piaget. 

Diez años más tarde el panorama a cambiado. La segunda gu~ 

rra·mundial produce lo. migración de importantes psicólogos a los 

~aises anglosajones. Como consecuencia de este hecho es la psi

cologia norteamericana la que se ye más ·favoreci.da y con el esp.f. 

ritu prá?tico la caracteriza acepta la influencia de otras teo~

rias en mayor o menor grado. Fueron importantes ;t.as influencias 

de la guestalt en los estudios referidos a la percepción, la me

mo:i;ia:, el aprendizaje, el p_ensamientÓ, etc. Quizá la obra más -

importante que ~e desarrolla como resultado de esta influencia -

es la de Kurt Lewin (1890-1947) que crea la psicologia dinámica

de la personalidad y el estudio de la dinámica de grupos que ya

he mencionado anteriormente. 

Fre~d, fue otro autor que influyó de modo importante a los

norteamericanos, en su obra se basaron estos para l~ creación de 

los métodos proyectivos que fueron muy fructíferos para la inves 

tigación de la personalidad, para nuevas explicaciones por los -

estudios. p~_ico:;¡oc;Lol_ógicos, etc. 

En estas acciones encontramos el nacimiento de una tenden-

cia hacia la unidad de la psicologia, que se acentúa en los últi 

rnos cincuenta años, con la presión.que ejercen las necesid<:ldcs -

de la aplicación práctica. Debido a ello han surgido campos nu~ 
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vos y se han profundizado otros. Los campos que surgieron son:

a) Psicología genética (su trabajo consiste en proporcionar una

cxpl.icaci6n de las grandes funciones psicológicas mediante el 

estudio de su genesis), b) el surgimiento de la psicología mate

m&tica (gua se inicia con el estudio de la toma de desicioncs y

cuyo trabajo es escencialmente de proporcionar modelos matemáti

cos. para representar estructuras), c). 1.a psicología cognocitiva

(que estudia la significación de los estímulos y los procesos 

cognocitivos o mediadores que otorgan o trasforman estos signi-

ficados), d) la psicolingOistica (gue intenta explicar el desa-

rrollo cuantitativo y cualitativo del lenguaje). También a reci 

bido influencia importante de la teoría de la comunicación y la

cibernética, particularmente .. ha. sido .apli.cada en los estudios 

del lenguaje, y toa1andolos como modelo para el pensamiento huma

no. 

En la actualidad la psicología tiende con más fuerza a la 

integrución, a la unidad.en la explicación del comportamiento, -

existen divergencias importantes, pero ahora·. el acento está pue~ 

to en resolver los grandes problemas a los que la psicología se

enfrentó desde su n~cimiento. 
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C A P I T U L O 4 

EL PROGRAMA DE PSICOLOGIA I. UNA PROPUESTA 



- l.- EL cmrrrnrno \'su DESfüU!DLLO. 

UNA VEZ HECHO EL i\ilÁLISIS DEL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD, 
DESPUÉS DE HABER CARACTERIZADO A LA INSTITUCIÓN DONDE SE APLICARÁ 
EL PROGfU\MA Y SEfiALADAS TAMBIÉN LAS CARACTERfSTICAS DE LOS ALUMNOS 
(A.QUIENES VA DIRIGIDÓ EL PROGRAMA) ASf COMO LOS DE LA DISCIPLINA; 
ES.DECIR, UNA VEZ QUE S~ HA CUMPLIDO LA FASE DE PLANEACIÓN Y ANÁLl 
SIS, PASARÉ A EXPLICAR LOS CONTENIDOS DE LA PROPUESTA, LOS CUALES 
GIRAN ALREDEDOR DE UN TEMA AMPLIO Y GENERAL: EL DESARROLLO PSI COLQ 
GICO, 

ESTA SELECCIÓN SE FUNDAMENTA EN LAS SIGUIENTES RAZONES: EL C.C.H, 
COMO YA LO HE SEÑALADO, ES UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEBIDA Y -
PROYECTADA PARA CUMPLIR UNA TAREA INNOVADORA, CUYAS FUNCIONES PRI
MORDIALES INCLUYEN EL GENERAR PROYECTOS DE ENSEÑANZA E INVESTIGA-

CIÓN INTERDI SCI PLINARIA E IMPLANTAR LOS MÁS MODERNOS MÉTODOS DE EN 
SEÑANZA PARA INTEGRAR Y· RELACIONAR LAS CIENCIAS Y LAS HUMANIDADES, 
CON EL IMPULSO A PROYECTOS DE [:STA NATURALEZA Y LA PUESTA EN PRÁ.f;_ 
TICA D~ NUEVOS MÉTODOS, DEBE CUMPLIR FUNCIONES DE MOTOR PERMANENTE 
DE INNOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y . NAéIONAC, EN SU -
CICLO DE BACHILLERATO, EL COLEGIO TIENE, ADEM/i,S, OTRAS .FUNCIONES -
ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA: 

A) SU CARÁCTER PROPED[:UTICO, 

B) SU CARÁCTER TERM !NAL 

C) EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO, 

EN SU CARACTER TERMINAL, EL PLAN DE ESTUDIOS DEL COLEG JO INCLUYE 
LAS LLAi-1ADAS OPCIONES TÉCNICAS, ESTAS PROPORCIONAN UN ADIESTRAM!Etl 
TO PRÁCTICO EN DIVERSAS RAMAS, OFICIOS O ARTES Y OTORGA DIPLOMA DE 
TÉCNICO A AQUELLOS ALUMNOS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA 
OPCIÓN, 
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EN SU C!1RÁCTER PROPEDÉUTICO, SE INCLUYEN 42 MATERIAS Y UN IDIOMA, 
ESTAS CONTIENEN UN EQUILIBRIO CUANTITATIVO ~CUALITATIVO EN EL NQ 
MERO DE MATERIAS Y EN EL NÜMERO DE HORAS PARA LA.ENSEAANZA DE LAS 
CIENCIAS Y LAS HUMANID~DES, AL ACREDITAR EL IDIOMA Y LA TOTALIDAD 
DE Cí~ÉD 1 tos, EL COLEG I o OTORGA DI PLOMA DE BA.CH I LLER y EL ALUMNO -
PODRÁ SEGUIR AUTOMÁTICAMENTE, CUALQUIERA DE LAS CARRERAS PROFESIQ 
NALES QUE ACTUALMENTE.OFRECE LA UNIVERSIDAD. 

IMPLIC!TA EN ESTAS DOS FUNCIONES SE ENCUENTRA AQUELLA QUE PROPOR
CIONA UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL EDUCANDO, 

. LA ASIGNATURA DE PS!COLOGfA SE ENCUENTRA ErnRE LAS 42 MATERIAS CJ1 
YA FUNCIÓN ES ESENCIALMENTE PROPEDÉUTICA Y POR LO TANTO DEBE PRE
PARAR, AL ALUMNO. QUE LA CURSA, PARA CONTINUAR ESTUDIOS .SUPER! ORES 
PERO TAMBIÉN DEBE CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA 
LIDAD DEL ALUMNO, TODAS LAS MATERIAS DEBEN CONTEMPLAR ESTAS CONDl 
CIONES~ SIN EMBARGO, EXISTEN ALGUNAS DE ELLAS QUE POR SUS CARAC-

. TERfSTlCAS SOCIALES Y EPISTEMOLÓGICAS DEBEN CONTRIBUIR MÁS A SU -
FORrlACIÓN; ENCONTRARIAMOS EN ESTE CASO A ASIGNATURAS TALES COMO -
ETicA, FILOSOFÍA, PSICOLOGfA, ETC, EN ·EFECTO, ELLAS MÁS CERCANO A 
MÁS LEJANO TIENEN COMO OB-,IETIVO AL INDIVIDUO· CONCRETO Y POR CONSJ;, 
CUENCIA A LA PERSON1\LID,t\D DEL PROPIO ALUMNO Y DE AHf UNA MAYOR 
RESPONSABILIDAD EN SU FORMACIÓN, ~N EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU 
PERSONAL! DAD, 

LA PSICOLOGfA EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL COLEGIO Y HASTA 1981, GUA.R 
DÓ UN DESEQUILIBRIO ENTRE ESTAS DOS FUNCIONES, ACENTUANDO MÁS LA 
PROPED~UTICA Y POR ELLO ENCONTRAMOS QUE SUS CONTENIDOS SE REFE- -
RIAN MAYORMENTE A LOS LLAMADOS PROCESOS BÁSICOS (SENSACIÓN, PER:-
CEPCIÓN, APRENDIZAJE, ETC,), ESTA SELECCIÓN PARTIA, DE ALGUNA MA 
NERA, DEL SUPUESTO DE QUE LA MAYORfA DE LOS INSCRITOS EN LA MATE
RIA CURSARfAN POSTERIORMENTE LA LICENCIATURA EN PS!COLOGfA; NO 
OBSTANTE, DESDE 1973 A LA FECHA EL PROMEDIO DE INGRESO A LA FACU1 
TAD DE PSICOLOGÍA HA SIDO DE ALREDEDOR DE 6.5%. 
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BAJO ESTAS CONDICIONES SE HACE NECESARIO SELECCIONAR UN CONTENIDO 
- QUE DE MANERA MAS DECIDIDA CONTRIBUYA A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL 

ALUMNO, ES DECIR QUE SE GUARDE UN EQUILIBRIO ENTRE LAS FUNCIONE~ 

. FORMATIVAS Y PROPEDÉUTICAS, 

Los PROFESORES QUE IMPARTIMOS LA MATERIA EN EL CbLEGIO, HEMOS RE
FLEXIONADO y DISCUTIDÓ esTA SITUACIÓN DESDE HACE LARGO TIEMPO AS[ 
DESDE 1981, HEMOS TRATApO DE LOGRAR ESTE EQUILIBRIO EN EL ~ROGRA
MA, PRODUCTO DE ESE TRABAJO COLECTIVO SE HAN ELEGIDO LOS SIGUI EN
TES TEMAS: "DESARROLLO PSICOLÓGICO" EN PSICOLOGfA l Y "LA SEXUALJ_ 
DAD EN PSICOLOGfA !l. AUNQUE ADMINISTRATIVAMENTE SON DOS SEMES-

.TRES ·SEPARADOS, ACADÉMICAMENTE LA MATERIA TIENE UNA UNIDAD, SE -
. ELIGIÓ EL DESARROLLO PSICOLÓGICO, PORQUE A TRAves DE su TEMATICA 

SE ESTUDIA LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO HUMANO Y LA TRASFORMACIÓN -
DEL NJFlO EN ADULTO Y ELLO DEBE CONTRIBUIR A DESCUBRIR QUE NO HAY 
UNA NATURALEZA INNATA DEL CARACTER HUMANO, TAMPOCO UN DETERMINIS
MO HEREDITARIO DE LA CAPACIDAD INTELECTUAL DE LOS SUJETOS, SINO -
QUE EL HOMBRE ES PRODUCTO DE UN PROCESO DIALÉCTICO ENTRE EL MEDIO 
Y EL SUJETO CON SU ACCIÓN Y QUE ESTE PROCESO MODIFICA A AMBOS, E!i 
TE CONOCIMIENTO INCIDE NECESARIAMENTE ·EN.LA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE 
Y DE SU PAPEL EN LA SOCIEI;lAD, EL ESTUDIO DEL DESARROLLO PSICOLÓGJ_ 
CO CONTRIBUYE, TAMBIÉN, .A CONOCER Y EJERCITAR EN UN MÉTODO DE ANÁ 
LISIS ORIGINAL, QUE PARTE DE LO SIMPLE, ES DECIR DE LO QUE HA PRg 
CEDIDO, DE LO QUE ESTÁ EN PRIMER LUGAR EN LA SERIE CRONOLÓGICA DE 
LAS TRANSORMACIONES, Y ES EN ÉSTA SUCESIÓN DONDE SE BUSCA LA SIG
NIFICACIÓN FUNCIONAL DE FORMAS MAS DIFERENCIADAS O COMPLEJAS, E!i 
TA BÚSQUEDA SE APOYA EN LA ANTROPOLOGÍA, LA LINGÜISTICA, ETC, PE
RO NO SIMPLEMENTE RECOLECTANDO INFORMACIONES DISPERSAS SINO BUS-
CANDO, LA SÍNTESIS DE TODO LO QUE PROVIENE DE EVOLUCIONES EFECT.I
VAS, POR ÉSTA RAZÓN SE DEBE ACUDIR, A MENUDO A MÉTODOS Y DISCIPLJ_ 
NAS DIVERSAS, POSIBI~ITANDO ESTO EL CONOCIMIENTO INTERDISCIPLINA
RIO, 

SE EL! GIÓ ADEMÁS, PORQUE EL CONOCIMIENTO DE LAS LEYES DEL DESARRQ 
LLO PSÍQUICO.ABRE ANTE LOS MAESTROS Y PERSONAS NO ESPECIALIZADAS, 
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SOBí~E TODO A LOS PADRES (O A QUI ENES LLEGARON A SERLO) LA POS IB 1 Ll 

DAD DE CONSTRUIR SISTEMAS EDUCATIVOS Y FAMILIARES SOBRE BASES CIEtl 

Tf FICAS, 

ESTOS CONTENIDOS, POR OTRO LADO, TIENE TAMBIÉN LA INTENCIÓN DE PRQ 

PICIAR UN CONOCIMIENTO DE LAS TEORIAS, CONCEPTOS, LEYES Y MtTODOS 

QUE LA PSICOLOGÍA HA DESARROLLADO EN SU DEVENIR HISTÓRICO, EN EFE!;_ 

TO, CASI TODAS LAS TEÓRIAS PSICOLÓGICAS HAN HEC80 TRABAJOS SOBR~ -

DIVERSOS ASPECTOS DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO, POR ELLO ESTE CONTE

NIDO PUEDE INDUCIR AL ESTUDIANTE HACIA UN CONOCIM1ENTO GENERAL DE 

LA MATERIA, 

CON '.RESPECTO AL DESARROLLO CURRICULAR, SE CONSIDERA LO SIGUIENTE: 

COMO CONSECUENCIA DE CARACTERIZAR AL ALUMNO COMO UN SUJETO QUE INl 

CIA EL PERIODO DE LAS OPERACIONES FORMALES, LOS SISTEMAS DE ENSE-

ÑANZA SE ADECUARÁN A ESA CARACTERÍSTICA Y POR LO TANTO DEBEN TENER 

COMO PROPÓSITO CENTRAL PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES EXPERIENCIAS 

QUE LES PERMITAN CONSTRUIR POR SI MISMOS LOS CONCEP.TOS OUE SE CON

SIDERAN IMPORTANTES DE APRENDER, LO CUAL ES, POR OTRO LADO, CON- -

GRUElffE CON LOS PRIMCI PIOS DE LA ESCUELA DONDE SE APLICARÁ EL PRO

GRAMA Y CON LA CONCEPCIÓN PSI COPEDAGÓG I CA DESARROLLADA EN ESTE TRA · 

BA,10, As!, EL PROGRAMA ESTA ESTRUCTURADO DE TAL MANERA QUE LOS 

CONTENIDOS A ENSEÑAR SE ESTRUCTUREN EN TRES FASES: A) EXPLORACIÓN, 

B) INVENCiótr CONCEPTUAL y c) DESC'UBRIMIENTO. {l) 

EXPLORACION: EL 'coNCEPTO ES INTRODUCIDO A TRAV.ÉS DE ACTIVIDADES TA 

LES COMO: OBSERVACIÓN, MEDICIÓN, INTERPRETACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE -

MODELOS, ETC, ESTO TODAVÍA SIN PROPORCIONAR INFORMACIÓN ESPECIFI

CA (NO EN TODOS LOS CASOS SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES AQUf MENCIO

NADAS, EL TIPO Y NÚMERO DE ACTIVIDADES ESTÁ DADO POR LAS CARACTERÍ~ 

TICAS DEL PROCESO QUE SE ESTUDIA), 

POSTERIORMENTE, LA FASE DE INVENCIÓN CONCEPTUAL, EN DONDE SE AD- -

QUIERE EL LENGUAJE Y SÍMBOLOS ASOCIADOS A AQUELLO CON LO QUE SE HA 

TRABAJADO, ES DECIR FORMAN UN CONCEPTO, 

f. 
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LA FASE FINl\L LLAMADA DESCUBRIMIENTO, DONDE SE AMPLIAN LAS CONCEP
CIOI<ES FORl·li\DAS Y SE CONDUCEN ·ACTIVIDADES SIMILARES A LOS DE LA -
FASE DE EXPLORACIÓN, EN ÉSTA FASE DE EXPLORACIÓN, EN tSTA FASE -
SE REALIZA UNA LECTURA PROFUNDA DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS Y SE -
APOYA CON PELfCULAS, DIAPOSITIVAS, ETC. 

EN ALGUNAS OCASIONES SE PARTIRÁ DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS ("co
NOCIMI ENTOS COMÚN") DE LOS ALUMNOS PARA INDUCIR UN.CAMBIO CONCEP-
TUAL QUE LOS LLEVE, DE SUS PROPIAS CONCEPCIONES A CONCEPCIONES - -
C!ENTIFICAS (SE PARTE DE LA FASE DE EXPLORACIÓN O ~E LOS CONOCI- -
M!ENTOS PREVIOS SEGÚN SEA EL CASO), 

EsT~ ÚLTIMO PROCESO SE LLAMA CAMBIO CONCEPrUALJ AQUf ES NECESARIO 
CREAR EN EL SUJETO UNA CONDICIÓN DE IN~ATISFACCIÓN RESPECTO A LA -
CONCEPCIÓN POPULAR EXISTENTE Y MOSTRARLE QUE LA NUEVA TIENE UN MA
YOR PODER EXPLICATIVO Y PREDICTIVO O QUE SI SE CONTRADIC~N AMBAS 
ALGUNA DE .ELLAS NO PUEDE SER PLAUSIBLE. 

EN ESTE CASO POR LAS CARACTERfSTICAS DE LA DISCIPLINA SE HACE NEC~ 
SARIO INCLUIR LO QUE SE LLAMA EL ESTABLECIMIENTO DE PUENTES CONCEf 
TUALES, QUE SE R~FIERE A FIJAR UN CONTEXTO ADECUADO, EN EL CUAL 
CONCEPTOS ABSTRACTOS IMPORTANTES PUEDAN VINCULARSE CON EXPERIEN- -
ClAS COMUNES Y SIGNIFICATIVAS, 

Los CONTENIDOS PARTICULARES QUE SE 1 NCLUYAN EN EL PROGRAMA DEBERÁN 
SER PRESENTADOS (EN EL MOMENTO DE LA CLASE) DB TAL MANERA QUE SEAN: 
INTELIGIBLES, EN EL SENTIDO DE QUE EL ALUMNO PUEDA SABER LO QUE 
S!GNI FICA, Y CONSTRUIR CON ÉL UNA REPRESENTACIÓN COHERENTE DEL MI§. 
MO; PLAUSIBLESJ EN CUANTO QUE EL ALUMNO PUEDA ASIGNARLE UN VALOR -
DE· VERDAD A TRAVÉS DE CONCILIAR DICHO CONOCIMIENTO CON OTROS YA PQ. 
SElDOS Y POR ÚLTIMO FlfüCTIFEROS EN TANTO SIRVAN PARA RESOLVER PRO
BLEMAS, SUGERIR NUEVOS ENFOQUES Y QUE POSEA UN'PODER PREDICTIVO Y 
EXPLICATIVO, 
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LAS .EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE HICLU!DAS EN EL PROGRAMA ESTAN Dl. 
SERADAS PARA GENERAR HAB!TOS COMO: LA OBSERVACIÓN, JUICIO.CRfTICO, 

RECHAZO A LAS SUPERTIC!ONES EN FAVOR DE LA EVIDENCIA CIENTIFICA, 

ETC., QUE TRADI CIONAU·1ENTE SE HAN CONSIDERADO COMO ACTITUDES NEC& 

SARIAS PARA LA INVESTIGACIÓN OBJETIVA, ÜCUPA LUGAR ESPECIAL EL -

ÉNFASI s QUE SE HARA DEL CARÁCTER EVOLUTIVO DEL CONOCIMIENTO CI ENTl 

FICO, QUE SE CARACTERIZA POR TENER ACIERTOS Y ERRORES, D!VERGEN-

CIAS Y UN CAR!\CTER SOCIAL E HISTÓRICO, Y QUE POR ELLO SE ENCUEN--

TRA LEJOS DE OFRECER VERDADES ABSOLUTAS. 

No ES OCIOSO PLANTEAR DE ÉSTA MANERA LA PRESENTACIÓN DE LOS CONT& 

NIDOS, PARA EVITAR EL QUE SE PIENSE QUE LOS CONTENIDOS P~OPUESTOS 

PUEDArl TENER EL VALOR DE VERDADES ABSOLUTA~, OBSTACULIZANDO CON 

ESO LA ELABORACIÓN DE SISTEMAS ORGANIZADOS Y FLEXIBLES QUE PERMI-· 

TAN, AL SUJETO, LA EXPLICACIÓN DE LOS FENÓMENOS QUE OCURRAN A SU 

ALREDEDOR, 

DE ÉSTA FORMA, SE PRETENDE DESARROLLAR UN PROGRAMA ~UE INCIDA SO

BRE LAS ESTRATEGIAS CONGOSCITIVAS Y LAS ACTITUDES DE LOS ALUMNOS, 

POR ÚTLIMO ME REPERI RÉ A LA EVALUACIÓN, ESTE CONCEPTO, VALORACIÓN· 

Y VALUACIÓN SON SINÓNIMOS DERIVADOS DEL VOCABLO LATINO VALOR-VALO

RIS QUE DENOTA EL GRADO DE APTITUD o UTILIDAD DE LAS COSAS PARA sa 
T!SFACER NECESIDADES O TAMBI t:N LA FUERZA, EFICACIA O VIRTUD DE LAS 

COSAS PARA PRODUCIR SUS EFECTOS, O BIEN EL GRADO DE UTILIDAD, CON

VENIENCIA O ESTIMACIÓN QUE TIENEN LAS COSAS, ~STAS DEFINICIONES -

SE AJUSTAN A LA MANERA COMO SE USA EL TÉRMINO EN EL CAMPO DE LA 

EDUCACIÓN, No ES, POR CIERTO, UN ASPECTO DE ELLA DONDE SE HAYA 

AVANZADO ULTIMAMENTE EN SU APLICACIÓN, LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

DE· LA EVALUACIÓN EDUCATIVA, NO HA SIDO SUFICIENTEMENTE ACLARADA CQ_ 

MO. PARA ALCANZAR Y ENGLOBAR EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y MU

CHO MENOS A LA ACCIÓN SOCIAL EDUCACIONAL, ESTO .HA OCASIONADO EXC& 

SOS Y CONFUSIONES EN SU USO, EL MÁS CONOCIDO ES EL DE CONFUNDIR LA 

CALIFICACIÓN CON LA EVALUACIÓN. 

r • 
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DE ACUEf':DO A LAS CARACTERISTJCAS DEL C.C.H. Y A LA CONCEPCIÓN DE 

- LA EDUC!1C I ÓH QUE SE HA PERFILADO EN ESTE TRABAJO, AS f COMO POR LAS 

CARACTERISTICAS QUE ASUME EL DESARROLLO CURRICULAR AQUf PRESENTADO 

. SÓLO PODEMOS ENTENDER LA EVALUACIÓN COMO UN PROCESO CONTINUO, INTÉ.. 

GRAL Y PARTJCIPATIVOJ PROCESO QUE ESCENCIALMENTE ESTÁ ENCAMINADO A 

CONOCER, RETROALIMENTAR Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

EDUCATIVO PARCIAL O TOTALMENTE, 

Es CONTINUO PORQUE DEBE. ESTAR PRESENTE EN TODAS LAS FASES Y ETAPAS 

DEL ACTO EDUCAT 1 VO, l NTEGRAL PORQUE INVOLUCRA A TODOS LOS I NTE- -

ºGRANTES DEL SISTEMA Y POR ÉSTA RAZÓN, SON LOS ALUMNOS Y EL MAES-

·TRO QUIENES DEBEN DECIDIR EL MECANISMO DE LA EVALUACIÓN CONVENIEN

. TE Y POR ELLO, ES LLAMADA PARTICIPATIVA, 

SE USARÁ TAMBIÉN EL CONCEPTO DE E'lALUACIÓN ESTRUCTURAL, QUE ES LA 

QUE SE LLEVA A CABO A TRAVfS DE LOS PROPIOS RESULTADOS DE LA ENSE

ÑANZA, EN TÉRMINOS DE LOS LOGROS DEL ESTUDIANTE, EN ESTE CASO LO -

LLAMAREMOS AQUÍ ACREDITACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS. DE ÉSTA MANERA, 

DIVIDIMOS 'LA EVALUACIÓN EN. DOS TI POS LA FORMATIVA Y LA ACUMULATIVA 

O SUMARIA, LA FORMATIVA, COMO LO !NDI.CA. EL TÉRMINO SE REFIERE AL 

JU! ero QUE SE HACE DEL PROCESO EDUCATIVO CUANDO SE ESTÁ FORMANDO ó 
DESARROLLArmo y su PRINC.IPAL FUNCIÓN CONSISTE EN INFORMAR. DEL PRO

GRESO DEL PROCESO Y DE LOS OBSTÁCULOS QUE.SE VAN PRESENTANDO, A 

TRAVÉS DE ELLA TANTO EL PROFESOR COMO EL ALUMNO CONOCEN MEJOR DÓN

DE ESTAN Y CÓMO PUEDE MEJORARSE EL. PROGRESO, DE ÉSTA FORMA FACILI

TA EL .APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE Y LA ENSEf1AMZA DEL PROFESOR, 

LA ACUMULATIVA O SUMARIA ES LA QUE SE EFECTUA PARA DETERiH tt.\R EL -

Dommo DE LOS OBJETIVOS Jl.L TERrHtJAr. UN/\ SECUEtlCJA DE ENSEÑANZA,. -

Es·.m:cESARlO DECIR A0UÍ QUE LA COt-IFUSló;J EHTRE LA EVALUAClótf EN GS. 

NERAL PERO DE LA EVALUACIÓN ACUMULATIVA EM PARTICULAR, COMO SI FUS, 

R~U~A CO~A TERMINAL, I~ SE DEBE CONCEBIR AS!, ÉSTA ES EL PRODUCTO 

I'E LA EVALU.~.Clét; f.IOP!·!/\TIVA, Li'.S !lOS SE RELACIONAN INTIMAMENTE Y SU 

FÚNCIÓN PRINCIPAL ES AYUDAR AL MEJOR DESARROLLO DEL PROCESO DE EN

SEÑANZA-APRENDIZAJE Y NO UN CASTIGO O UNA RECOMPENSA PARA EL TRABA 

JO DEL ALUMNO, 
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OTRO TIPO DE EVALUACIÓN QUE SE REALIZARÁ ES LA SELECCIÓN DEL cu~ 

RRiCULO Y SE LLEVARÁ A CABO UNA VEZ QUE HAYA OPERADO EL PROGRAMA Y 

SE HARÁ A TRAVÉS DE UNA LAilOR COLECTIVA, EN LA QUE LOS PROFESORES 

SELECC!Oi·!ARÁN LOS TEMAS SIGNIFICATIVOS Y ELIMINEN LOS INTRASCENDE!i 

TES, 
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2) EL PROGR.'-lHi'\ 

UNIVERSIDAD NACIDrlAL AUTONOMA DE MEXICO 

U!HDAD ACADEM-ICA DEL CICLO DE füiCHILLERATO 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

PROGR!'lHA DE PSICOLOGIA I 

(A IMPARTIRSE COMO ASIGNATURA OPTA
TIVA EN EL 50, Y 60. SEMESTRE). 

ACADEMIA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 
DEPARTAMENTO DE Ps ICOLOG f A 
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2.1) INTRODUCCION 

EL PLAN DE ESTUDIOS DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES EN SU Cl 
CLO DE BACHILLERATO, ES LA SÍNTESIS DE UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

QUE TIENDE A COMBATIR LOS VICIOS DE LO QUE SE CONOCE COMO EL nENCl 
CLOPEDISMOn, Y A PROPORCIONAR UNA PREPARACIÓN QUE HACE HINCAPIÉ EN 
LAS l·lATERIAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE; PERO ADEMÁS 
TODAS LAS ACTIVIDADES I~CLUIDAS EN ÉL, 0NIDADES TEMÁTICAS, PROGRA
MAS DE ASIGNATURA, SESIONES DE TRABAJO, EXPERIENCIAS DE APRENDIZA
-JE, ETC,, ESTÁN ORIENTADOS A FACILITAR A LOS ALUMNOS LA TOMA DE -
CONCIENCIA SOBRE LAS CONDICIONES Y LOS MECANISMOS POR LOS QUE SE -

·ADQUIERE UN CONOCIMIENTO SISTEMATIZADO, ES DECIR, QUE FACILITAN -
LAS CONDICIONES PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN APRENDER CÓMQ_ES QUE 
SE APRENDE. BUSCA DESARROLLAR, ADEMÁS;. APTITUDES, ACTITUDES Y HA
BILIDADES FAVORABLES AL QUEHACER CISIT1FICO, PERO QUE TAMBIÉN LE -
PERMITAN INSERTARSE DE MANERA MÁS PLENA EN SU ENTORNO SOCIAL Y CA
PACITARLO PARA CONTINUAR, CON POSIBILIDADES DE ÉXITO, UNA FORMA- -
CIÓN PROFESIONAL, 

EN SU ESTR~CTURA, EL PLAN ESTÁ DISEílADO DE TAL FORMA QUE LOS PRIM~ 
ROS SEMESTRES HACEN PARTICULAR ÉNFASIS EN LA FORMA DE CONOCER LA -
NATURALEZA (ÁREA DE MÉTODO EXPERI~ENTAL) Y LA SOCIEDAD (ÁREA DE -
HISTÓRICO-SOCIAL), ASI COMO EN LA FORMALIZACIÓN DEL LENGUAJE ESPA
ílOL (ÁREA DE TALLERES) Y LAS MATEMÁTICAS (ÁREA DE MATEMÁTICAS), EN 
EL CUARTO SE~ESTRE SE HACE UNA SINTESIS, EN CADA UNA DE LAS ÁREAS: 
ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES, EL MÉTODO EXPERIMENTAL; ÁREA DE -
HISTÓRICO-SOCIAL, TEORfA DE LA HISTORIA; ÁREA DE TALLERES, ENSAYOS 
DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPRESIÓN ESCRITA Y ÁREA DE MATEMÁ
TICAS, TEORÍAS MATEMÁTICAS y SINTESIS DE GEOMETRÍA y ÁLGEBRA. Los 
DOS ÜLTIMOS SEMESTRES PROFUNDIZAN EN LA COMPROBACIÓN DE LOS MÉTO-
DOS DEL CÜNOCIMIENTO Y SU APLICACIÓN A CAMPOS ESPEÍ::ÍFICOS DE LA 
CIENCIA BUSCANDO, POR UNA PARTE, LA FORMACIÓN UNIVERSAL DE LOS --
ALUMNOS, Y POR OTRA, LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y LA CAPAC !TAC IÓN· 
PROPEDEÜTICA PARA SU INGRESO A LA LICENCIATURA. 
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As1 CADA ASIGNATURA SE AGRUPA EN ALGUNA ÁREA Y EXISTEN CUATRO DE -
ELLAS, ESTE AGRUPAMIENTO NO SE HACE POR OPONER A LAS MATERIAS SI
NO POR SU RELACIÓN CON UN OBJETO DE ESTUDIO DETERMINADO Y POR LA -
CERCAN1A DE LOS MÉTODOS DE CONOCIMIENTO UTILIZADOS, CADA ASIGNATU 
RA ADQUIERE, ENTONCES, SU VALOR Y SIGNIFICACIÓN CUANDO SE UBICA EN 
EL ÁREA Y SEMESTRE QUE CORRESPONDA. 

POR ÚLTIMO, EN LA INSTRU.MENTACIÓN EL PLAN CONSIDERA CON EL COLEGIO 
HA COMPROMETIDO A IMPULSAR PROYECTOS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
Y POR ELLO LOS PROGRAMAS DEBEN CONTENER ACTIV !DADES DE ESTE TI PO, 

UNA DE LAS CUATRO ÁREAS QUE MENCIONÁBAMOS ES LA DE CIENCIAS EXPERl 
MENTALES (LAS OTRAS SON TALLERES, MATEMÁTICAS E HISTORIA), QUE ES 
TÁ INTEGRADA PORLJl.SSIGUIENTES ASIGNATURAS: FISICA l, ·ll--'1'-l·lL MÉ-
TODO CIENTÍFICO EXPERIMENTAL, PSICOLOGÍA l Y 11 Y CIENCIAS DE LA -
SALUD 1 y lI. Los PRINCIPALES PROPÓSITOS QUE SE PERSIGUEN EN ES-
TAS MATERIAS SON : DOMINAR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LAS CIEN
CIAS NATUR~LES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CIENT]FICO Y DE
SARROLLAR UNA ACTITUD C I ENTÍ F 1 CA ANTE LO QUE NOS RODEA Y ANTES NQ. 

·SOTORS MISMOS, 

EN SU FUNCIÓN EL ÁREA GUARDA UNA ÍNTIMA VINCULACIÓN COI( LAS RESTA!i 
TES: EL DOMINIO DEL LENGUAJE ESPAÑOL EN SUS MODALIDADES ORAL Y E~ 
CRITA ES NECESARIO PARA LA COMPRENSIÓN Y COMUNICACIÓN, EN ESTE CA
SO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZ; POR OTRO LADO, LA EVOLU~

CIÓ!~ HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD HA INFLUIDO DETERMINANTEMENTE EN LA 
EVOLUCIÓN DE LAS CIENCIAS, Y NO COMPRENDER1AMOS CABALMENTE LOS PRQ 
BLEMAS DE ÉSTA, SI DEJAMOS DE CONSIDERAR SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA, -
PERO NO SÓLO ESO, LA CIENCIA NO SE PRODUCE Y SE APLICA DIVORCIADA 
DE LA SOCIEDAD, EL CONOCIMIENTO DE ÉSTA ÚLTIMA NOS PERMITE. ENTEN
DER Y ACTUAR DE TAL MANERA DE CREAR LAS CONDICIONES PROPICIAS PARA 
QUE TODA LA SOCIEDAD SEA BENEFICIARIA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, 
EN CUANTO AL ÁREA DE MATEMÁTICAS, TODOS CONOCEN LO NECESARIO DE -
USAR LOS RECURSOS QUE LA CIENCIA MATEMÁTICA HA ELABORADO EN SU DE-

154 

' 1 
! 



SARROLLO, LA TOTALIDAD DE LAS CIENCIAS LOS UTILIZAtl Y VAN DESDE -
LAS OPERACIONES MÁSSENC!LLAS HASTA LOS MODELOS MATEMÁTICOS, MÁS -
COMPLEJOS CON ESTA UTILIZACIÓN SE FACILITA ENTENDER Y EXPRESAR ME
·JoR LOS CONOCIMIENTOS DE LA SOCIEDAD Y LA NATURALEZA. 

COMO SE OBSERVA, EXISTE UNA INTIMA RELACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE CO
NOC: I MIENTO Y TODAS. ELLAS SON NECESARIAS PARA COl1PRENDER DE MAN ERA 
MÁS PLENA LA REALIDAD. . 

.DENTRO DEL ÁRE/1 DE CIENCIAS ExPERIMENTALES Y EN EL QUINTO Y SEXTO 
SEMESTRE SE ENCUENTRA COLOCADA· LA ASIGNATURA DE PSJCOLOGIA, POR E~ 

TA RAZÓN SUS ACTIVIDADES DEBEN ESTAR ORIENTADAS POR LAS FINALIDA-
DES QUE TIENEN LAS MATERIAS AGRUPADAS Etl ESTOS SEMESTRES Y TAMB I t:N 
POR LAS FINALIDADES DEL ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES~-ESTO ES: 
REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE, EN PARTICULAR 
LOS QUE SE REFIEREN AL HECHO MISMO DEL CONOCER CIENTIFICO (EN ESTE 
CASO EL Mt:TODO EXPERIMENTAL), MED_IANTE LA APLICACIÓN Y COMPROBA- -

·cróN y OFRECER PRESENTACIONES INTRODUCTORIAS DE UNA AMPLIA GAMA DE 
DISCIPLINAS, DEBEN BUSCAR, ADEMÁS, LA FORMACIÓN UNIVERSAL DE LOS -
ALUMNOS Y SU ORIENTACIÓN PROFESIONAL, 

SIN EMBARGO, DEBEMOS CON·S IDERAR QUE LA Ps I COLOG Í A NO ES EXACTAMEN
TE UNA CIENCIA NATURAL, EN SU CAMPO DE TRABAJO (AQUEL DONDE SE -
ELABORAN Y SE APLICAN SUS CONO_CIMIENTOS) SE IrlTEGRAN ASPECTOS Y C8_ 
RACTERISTICAS DE LA CIENCIA NATURAL Y DE LA CIENCIA SOCIAL, LO QUE 
HA PROVOCADO QUE LA PSICOLOGÍA ELABORE MÉTODOS PROPIOS QUE GUARDAN 
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON LOS PROP !AMENTE EXPERIMENTALES Y LOS 
LLAMADOS SOCIO-HISTÓRICOS. POR LO TANTO EN ESTE PROGRAMA SE EN- -
CUENTRAN MÉTODOS NOVEDOSOS QUE, COMO SE APUNTA TIENEN SEMEJANZAS Y 
DIFERENCIAS CON LOS DEL RESTO DE LAS ÁREAS Y CON LOS DE LA PROPIA. 

EN EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA J, SE PARTE DE LA IDEA DE QUE LA ~~T~ 
RIA, ES TANTO PROPEDEÚTICA, 'COMO FORMATIVA EN EL SENTIDO DE QUE SU 
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IMPORTANCIA RADICA, TAMBIÉN, EN CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL 
~ DE LOS ALUMIWS, TANTO COMO EN PREPARARLOS PARA CONTINUAR ESTUDIOS 

SUPERIORES, POR ELLO, EL SENTIDO DE LOS CONTENIDOS ELEGIDOS, MÁS 
QUE INFORl~R DE LA TOTALIDAD DE LOS TEMAS DE QUE SE OCUPA LA PSICQ 
LOGIA, INTENTAN LA INVESTIGACIÓN Y REFLEXIÓN DE ASPECTOS MÁS RELA
CIONADOS CON LA VIDA COTIDIANA DE LOS ALUMNOS, ESTA INVESTIGACIÓN 
Y REFLEXIÓN TIENEN; Nci OBSTANTE, QUE RECURIR AL USO DE LOS MtTODOS 
Y tONCEPTOS DESARROLLADOS EN LA CIENCIA PSICOLÓGICA Y AUXILIARSEJ 
ADEMÁS,DE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS OTRAS DISCIPLINAS. 

CONSIDERANDO LAS CIRCUNSTANCIAS ANTERIORES Y EL HECHO DE QUE LA -
PsICOLOGIA ES UNA CIENCIA RELATIVAMENTE JOVEN, A LA QUE LOS ALUM-

. NOS SE ENFRENTAN POR VEZ PRIMERA DE MANERA FORMAL Y ALREDEDOR DE -
LA CUAL SE CREAN .MUCHAS EXPECTATIVAS RESPECTO A SUS TEMASr-EXPLIC/i 
CIONES Y ALCANCES SE HAN ELEGIDO EN ESTE CURSO DE PSICOLOGÍA l LOS 
DOS TEMAS _SIGUIENTES : INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGIA Y DESARROLLO 
PSICOLÓGICO, ACENTUANDO EL CONOCIMIENTO DE LOS MÉTODOS QUE .USA LA 
PSICOLOGÍA EN SU LABOR,. PERO LO MÁS IMPORTANTE, EL CURSO ESTÁ DI
SEÑADO PAR.A QUE LA ACCIÓN PRINCIPAL LA DESARROLLE EL ALUMNO Y TRA
TA DE QUE EN ESTA ACCIÓN SE PONGA EN JUEGO SU INICIATIVA Y CREATI
VIDAD, 
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2 .2) OBJETIVOS GENER4LES DEL B/\CHILLERATO DEL e' e .11. 

l.-' 

2. 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD DEL EDUCANDO, SU -
REALIZACIÓN PLENA EN EL CAMPO INDIVIDUAL Y SU CUMPLIMIENTO -
SATISFACTORIO COMO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD . 

. PROPORCIONAR LA EDUCACIÓN A NIVEL MEDIO SUPERIOR INDISPENSA
BLE PARA APROVECHAR LAS ALTERNATIVAS PROFESIONALES O ACADÉMl 
CAS TRADICIONALES Y MODERNAS, POR MEDIO DEL DOMINJO_DE LOS -

(MÉTODOS EXPERIMENTAL E HISTÓRICO-SOCIAL) Y DE LOS LENGUAJES 
(ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS)> 

3. CONS~ITUIR UN CICLO DE APRENDIZAJE EN QUE SE COMBINEN EL ES
TUDIO EN LAS AULAS, EN EL LABORATORIO Y EN LA COMUNIDAD, 

L¡. - CAP.A.CITAR A LOS ESTUD!liNTES PARA DESEMPEÑAR TRABAJOS Y PUES
TOS EN LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS, POR SU CAPACIDAD DE D~ 
CISIÓN Y DE INNOVACIÓN, SUS CONOCIMIENTOS Y POR LA FORMACIÓN 
DE SU PERSONALIDAD QUE IMPLICA EL PLAN ACADÉMICO . 

. Los OBJETIVOS FUERON PROPUESTOS y APROBADOS POR EL CONS~ 
JO UNIVERSITARIO Y APARECIERON PUBLICADOS EN LA GACETA -
UNAM 3A. ÉPOCA, VOL, III, Nri. 36, DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 
19('l. 
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2.3) OBJETIVOS GEHE!if\LES DEL AREA DE CIENCIAS EXPERHfülTALES 

DESPUES DE CURSAR Y APROBAR LAS ASIGNATURAS DEL AREA, EL --
ALU~iNO : 

ADQUIRIRÁ LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS QUE LE PERMITAN APRECIAR 
OBJETIVAMENTE LA NATURALEZA Y LAS RELACIONES DE ÉSTA CON LA 
SOCIEDAD. 

HABRÁ. DESARROLLADO .HABILIDADES PARA APLICAR EL f-íÉTODO CIENTl 
FICO Y VALORARÁ LA IMPORTANCIA DE ÉSTE EN EL DESARROLLO SO-
CIAL, CIENT!FICO Y TÉCNICO, 

PODRÁ MOSTRAR UNA ACTITUD CIENT!FICA ANTE SU ENTORNO, APLICAN 
DO SUS CONOCIMIENTQi PARA INFLUIR EN ÉL,· 

ESTIMARÁ EL TRABAJO COLECTIVO COMO UNA FORMA DE DESARROLLAR 
MÁS PLENAMENTE SUS APTITUDES, ACTITUDES Y HABILIDADES. 

SERÁ CAPAZ DE HACER TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, 

NOTA .,. : Los OBJETIVOS FUERON DISCUTIDOS y APROBADOS EN LA ACAD~ 
MIA EN OCASIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE -
LAS DIFERENTES ASIGNATURAS EN AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 1986, 
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2,L¡) OBJETIVOS GHJER!1LES DE PSICOLOGIA I 

ANALIZARÁ EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN DE LA PSICOLOGIA, 

lNTEGRA.RÁ LOS CONOCIMIENTOS PSICOLÓGICOS CON. LOS CONOCIM.(EN
TOS DE OTRAS CIENCIAS. 

EVALUARÁ LOS USOS SOCIALES QUE TIENE LA PSICOLOGÍA, 

COMPRENDERÁ EL PROCESO DE LA CONSTITUC 1 ÓN DEL SUJETO HUMANO, 

. COM~RENDERÁ LAS LEYES Y PROCESOS BÁSICOS DEL DESA~_ROLO PSI
COLOGICO, 

UTILIZARÁ LOS M~TODOS DE LA PSICOLOG!A EN EL ANÁLISIS Y SO
LUCIONES D"E PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN EL DESARROLLO PSI-. 
COLÓGICO, 

RECONOCERÁ EL TRABAJO COLECTIVO COMO UNA FORMA SOLIDARIA nE 
APORTAR Y OBTENER CONOCIMIENTOS, 

: . 
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2. 5) UN 1Di"1D I. WTRODUCC ION A LA PSI COLOG IA 

OBJETIVO PARTICULAR : 

[~~. CmmcER LAS CAAACTERISTICAS GEiNl!ER1'\lES llllE LA PSJCOLOGÍA 

~ OBJETIVO ESPECÍFICO 

1.1. ADVERTIRÁ LAS DIFICULTAS ESPEC1FICAS QUE PRESENTAN LOS PRO
CESOS QUE ESTUDIA·LA PSICOLOGÍA 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

DISCÜSIÓN GENERALJ PARTIENDO DEL CONOCIMIENTO COMÚN bE LOS -
ALUl1Nos, PARA TRATAR DE ESTABLECER EL OBJETO DE ESTUDIO DE 
LA PSICOLOGÍA. 

A PARTIR DE LOS OBJETOS DE ESTUDIO DE LA PSICOLO~IA QUE LOS 
ALUMNOS IDENTIFICARON, ESTOS MISMOS DESARROLLARÁN UN PROCE-
DIMIENTO PARA DETERMINAR QU~ PROPIEDADES POSEEN ESTOS OBJE -
TOS Y .CÓMO ES POSIBLE ESTUDIARLAS. EN ESTE PROCEDIMIENTO -
PUEDEN O NO INCLUIR INSTRUMENTOS QUE AUXILIEN EN LA DETERMI
NACIÓN DE LAS PROPIEDADES. 

REFLEXIÓN COLECTIVA SOBRE LAS FACILIDADES Y DIFICULTADES.QUE 
EXISTEN PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS PROCESOS QUE -
ES'FUDIA LA PSICOLOGÍA, 
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1.2 CONOtERÁ LOS MÉTO~OS QUE SE HAN DESARROLLADO PARA INVESTIGAR 
LOS PROCESOS QUE ESTUDIA LA PSICOLOGÍA, 

1.3 

REPRODUCIR POR EQUIPO UN EXPERIMENTO QUE HAYA PERMITIDO EN -
SU MOMENTO DESCUBRIR DATOS.-PSICOLÓG!COS QUE CONTRIBUYERON A 

LA CONSTITUCIÓN- DE LA PSICOLOGlA, QUE SEA POSIBLE DE REPRODU 
CIR EN EL LABORAT.ORIO Y REPRESENTEN EL USO DE DIVERSOS METO
DOS, 

EXPOSICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS Y RESULTADOS OBTE
NIDOS ESPECIFICANDO LA FORMA EN QUE CONTRIBUYERON AL CONSTI
TUIR LA PSICOLOGfA. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA ACERCA DE LOS PROC:ES_O_S __ LMÉTODOS 
ESTUDIADOS Y TAMBIÉN DE LOS QUE NO LO HAYAN SIDO Y SEAN IMPOR 

ºTANTES INCLUIRLOS EN EL TEMA, 

ANALIZARÁ LAS DIFICULTADES QUE EXISTEN PARA DISTINGUIR A LA 
PSICOLOGfA 

A PARTIR DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA CON LAS ACTIVIDADES ANTJ;. 
RIORESJ REALIZAR UNA DISCUSIÓN. GENERAL SOBRE LA DEFINICIÓN -
DE LA PSICOLOGÍA. 

ELABORAR POR EQUIPO UN ENSAYO EN EL QUE IDENTIFIQUEN LAS DI
FICULTADES QUE EXISTEN PARA DEFINIR A LA PSICOLOGÍA, 

- APROVECHANDO LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS EN LAS ACT!VIDADE.S 
ANTERIORES, REALIZAR UN ENSAYO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS QUE 
POSEE LA PSICOLOGÍA Y COMPARARLA CON LA OBTENIDA EN LA PRIM& 
RA DISCUSIÓN. 
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·¡ 1.4 -·lD~NTIFICARi\ LO.~ USOS SOCIALES QUE.SE LE DAN A LA PSICOLO--
. GIA, PARTICULARMENTE EN NUESTRO PAIS, 

-------·------· 

UNA VEZ CARACTERIZADA, REALIZAR UNA DISCUSIÓN GENERAL SOBRE 
LOS USOS QUE PUDIERA TENER. 

EFECT0AR UNA INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y BIBLIOG~ÁFJCA SOBRE -
LOS USOS QUE LA SOCIEDAD LE DÁ A LA PSICOLOGÍA, 

INTERPRETANDO LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, EFECTUAR 
UNA REFLEXIÓN COLEtTJVA, DONDE SE CONCLUYA SOBRE LOS USOS --
SOCIALES DE LA PSICOLOGÍA, 

TIEMPO APROXIMADO ~EQUER_!DO PARA SU ~EALIZACIÓl'j: 2 SEMANAS, 

Br'BLIOGRAFIA BÁSICA : 

l. - REUCHLIN, MAURICE, 
"HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA" 
BUENOS AIRES. ED. 'PAIDOS, 1980. 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

l. - FRAISSE, PAUL PIAGET.JEAN. 
"HISTORIA Y MÉTODO DE LA PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL" 
BUENOS AIRES, ED. PAIDOS, 1976. 

2, - FLODY, RUSH 
"PSICOLOGÍA Y VIDA" 
FlÉX!Cd, D.F.;·ED. TRILLAS, 1980 

3. - GARRET, HENRY E •. 
"LAS GRANDES REALIZACIONES DE LA PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL" 
MÉXICO, ED. FONDO DE LA CULTURA EcoNÓM !CA J 1979. 

4, - \'IITTAKER, JAMES 
"PSICOLOGÍA" 
MÉXICO. ED. lNTERAMERICANA, 1977 
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2 • 6} . UNIDAD I I EL DESAlmOLLO PSICOLOGICO 

11.1.-~--- EXP~ICAR~ _LA DEFINICIÓN DEL DESARROLLO PSICOL~ 

~~-·-·DIFEREt~CIARÁ ENTRE LO HEREDADO Y LO ADQUJ~ 

REALIZAR LA OBSERVACIÓN DE LAS FOTOGRAFIAS DE ALGUNA PERSONA 
O DE LA SUYA PROPIA EN DIFERENTES EDADES, 

DISCUSIÓN COLECTIVA ACERCA DE LOS COMPORTAMIENTOS CARACTERI~ 
TICOS DE CADA EDAD O~SERVADA. 

DETERMINAR CUALES DE ESTOS CAMBIOS (DE COMPORTAMIENTO) SON -
'ADQUIRIDOS Y CUÁLES HEREDADOS, 

REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL CONCEPTO -
DE HEREDADO Y ADQUIRIDO Y APLICARLOS A LOS COMPORTAMIENTOS, 

1.2 ·EXPLICARÁ LOS CONCEPTOS Y PROCESOS BÁSICOS QUE EXPLICAN EL -
DESARROLLO PSICOLÓGICO. 

UTILIZANDO LOS RESULTADOS ANTERIORES, DISCUTIR EN COLECTIVO 
PARA ELABORAR UNA HIPÓTESIS ACERCA DE LOS PROCESOS A TRAVÉS 
DE LOS ~UALES SE ADQUIEREN LOS COMPORTAMIENTOS QUE NO SON --
HERCDADC::>. 

INVESTIGAR EN' LIBROS, 'REVISTAS ESPECIALIZADAS, ETC., CUÁLES 
SON LOS PROCESOS Y LOS CONCEPTOS, MÁS IMPORTANTES, QUE NOS 
PERMITEN EXPLICAR COMO SE ,!\DQUIEREN LO.S COMPORTAMIENTOS 

ELABOP.ARUM REPORTE DE INVESTIG.ACIÓN. 
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CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN ESTAS ACTIVIDADES EFECTUAR -
UNA DEFINICIÓN DE DESARROLLO PSICOLÓGICO Y UNA DISCUSIÓN SO
BRE LA IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE CONOCER EL DESARROLLO, 

TIEMPO APROXIMADO REQUERIDO PARA SU APLICACIÓN: 2 SEMANAS. 

CO:·l?REJl;ERÍI EL PROCESO QUE CONSTITUYE_ EL SUJETO HU3 

AtlAUZARÁ EL PAPEL DEL OTRO EN LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO 

EFECTUA~ LA OBSERVACIÓN DE UN SUJETO DE UNA EDAD QUE NO AL-
CANCE LOS 6 MESES Y UNA SEGUNDA OBSER:VACIÓN DE UN SUJETO NO 

MAYOR DE 3 AÑOS DE EDAD. 

CON EL RESULTADO OBTENIDO ESTABLECER LAS DIFERENCIAS MÁS NQ 
TABLES, EN LOS COMPORTAMIENTOS, QUE SE E_NCUENTREN. 

~LABORAR UNA HIPÓTESIS SOBRE LÁS DIFERENtIAS QUE NO APARECE
RIMI EN EL SUPUESTO CASO DE OUE UN SUJETO HUBIERA SIDO PRIVA-
DO DE CONTACTO HUMANO Y DISCUTIRLA GRUPALMENTE. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL PAPEL DEL OTRO EN LA -
CONSTITUCIÓN DEL SUJETO HUMANO, 

DISCUSIÓN GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
CONCLUYENDO CON LA IMPORTANCIA DEL OTRO EN LA CONSTiTUCIÓN -
DEL SUJETO ~U~" .. ".~~0. 

2.2 CONOCERÁ EL PAPEL.DEL MOVIMIENTO EN LA CON§Il.TUCIÓN DEL SUJf 
TO, 

A PARTIR DE LAS MISMAS DIFERENCIAS· ENCONTRADAS ELABORAR UNA 
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HIPÓTESIS SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS QUE NO APARECERIAN SI SE ¡• 

EVITARA EL MOl/!MIENTO DE UN SUJETO Y DISCUTIRLA GRUPALMENTE. [ 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL PAPEL DEL MOVIMIENTO EN 
LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO. 

DISCUSIÓN GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, 
PRECISANDO EL PAPEL QUE JUEGA EL MOVIMIENTO EN ESTE PROCESO, 

2.3 SEAALARA EL PAPEL DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITU:IÓN DEL -
SUJETO. 

ELABORAR UNA HIPÓTESIS, A PARTIR DE LAS DIFERENCIAS DETECTA
DAS EN LA PRIMERA .ACTIVIJlAD,_ SOBRE __ LQS COMPORTA.MI EN TOS QUE -
NO APARECERÍAN SI EL MEDIO HUBIERA SIDO EXCESIVAMENTE POBRE 
EN E STI MULAC 1 ÓN , 

~ EFECTUAR UNA INV2STIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL PAPEL DEL 
MEDIO EN LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO, 

2.4 

DISCUSIÓN GENERAL so'BRE LOS RESULTADOS D.E LA INVESTIGACIÓN -
.PRECISANDO EL PAPEL DEL MEDIO EN ESTE PROCESO. 

DESCRIBIRÁ LOS MÉTODOS QUE SE USAN PARA INVESTIGAR El PROCE
SO DE CONSTITUCIÓN DEL SUJETO HUMANO, 

ELABORAR PROCEDIMIENTOS QUE NOS PERMITAN CONOCER LOS EFECTOS 
DE ESTAS PRIVACIONES y r··-~uTIRLAS GRUPALMENTE. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁF !CA SOBRE LOS MÉT.ODOS C\UE HA .DESARRQ 
LLADO LA PSICOLOGÍA PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO 
HUMANO, 

VER LAS PELICULAS nARRULLO MATERNO" Y ·nEL NIRO SALVAJE", Y -
EN EL CASO DE LA PRIMERA PELÍCULA REALIZAR UN REPORTE DE LOS 
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M~TODOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE USARON EN LA PEL1CULA. 

T J EMPO flf'P.O:< 1 MADO REOU ER 1 DO EN SU REAL! ZAC 1 ÓN : 2 SEMANAS, 

13. DESCRIBIRÁ LAS CARACTERÍSTICAS QUE TIENE EL DESARROLLO ENTREj 
LOS 0 Y 2 AÑOS DE EDAD, 

L
-~kt;~-1 O!·~;R_Á_L;;--CA_R_A-CT-~;Í-;~~-AS_Q_U~. ~~-;!,;-;_~-LOS PROCESOS DE 

PEMA!lENCIA DE OBJETO, ESPACIO, CAUSALIDAD Y TIEMPO EN LA -
EUAD DE Ü - 2 AÑOS. 

----------- - . ·- - ------ -- --- -

EL PROFESOR PROPONDRÁ UN EXPERIMENTO PARA DETERMINAR EL Nl-
VEL DE LA ADQUISICIÓN DE.LA NO~IÓN DE OBJETO PERMANENTE, POR 
NIÑOS DE DIFERENTES EDADES (ENTRE 6 MESES y·2 AÑOSJ, SIN QUE 
EL ALUMNO TENGA INFORMACIÓN PREVIA DE ESTA NOCIÓN. 

ELABORAR UNA HIPÓTESIS QUE EXPLIQUE LAS RESPU.ESTAS DE LOS S\J_ 
. JETOS Y DISCUTIRLA COLECTIVAMENTE. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE NOCIÓN DE OBJETO PERMANEN-. 
TE Y ELABORACIÓN DE UN REPORTE POR ESCRITO QUE EXPLIQUE LAS 
RESPUESTAS DE LOS SUJETOS A PARTIR DE ESTA NOCIÓN. 

UTILIZANDO LOS RESULTADOS ANTERIORES, REALIZAR UNA DISCUSIÓN 
COLECTIVA SOBRE LA MANERA COMO PERCIBE (Y ACTÜA) EL SUJETO -
EL ESPACIO, EL TIEMPO Y LA CAUSALIDAD, · 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE ESfAS 3 NOCIONES Y UNA DI§ 
CUSIÓN COLECTIVA POSTERIOR CON UNA CONCLUSIÓN DE LAS CARACTJ;. 
RÍSTICAS QUE POSEEN CADA UNA DE LAS CUATRO NOCIONES. 

DISEÑAR UN EXPERIMENTO DONDE SE PRUEBEN LAS CUATRO NOCIONES 
EN NIÑOS DE 0 - 2 AÑOS Y REFLEXIÓN COLECTIVA SOBRE LAS CARA~ 
TER1STICAS D~ LOS MtTODOS UTILIZADOS, 
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REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LAS CARACTE-
R1STICAS QUE TIENE EL DESARROLLO COGNOSCITIVO EN LA EDAD DE 
0 - 2 Af.IOS, 

USANDO LA INFORMACIÓN OBTENIDA SOBRE LAS NOCIONES ANTERIORES 
ELABORAR UN ENSAYO DONDE EXPL !QUE LAS RllZUNES DE ESAS CARACT.\;_ 
RÍSTICAS, 

3.3 CONOCERA LAS CARACTER1STICAS DEL DESARROLLO MOTOR EN SUJETOS 
DE 0 - 2 AÑOS, 

3.4 

EFECTUAR, POR EQUIPO, OBSERVACIONES DE SUJETOS D~ LAS SI- -
GUIENTES EDADES: 1.- 2 SEMANAS DE NACIDO, 2 - 6 ~ESES~ -
3 - 12 MESES, 4 - 18 MESES Y 5 ~ 24 MESES, 

ESTABLECER, DESPU~S DE LAS OBSERVACIONES, UNA CLASIFICACIÓN 
DE LAS CARACTER1ST!CAS MOTORAS DE LAS EDADES OBSERVADAS. 

INVESTIGAR LAS TABLAS DEL DESARROLLO MOTOR Y COMPLETAR LA 
CLASIFICACIÓN HECHA DESPU~S DE LA OBSERVACIÓN. . . 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LAS CARACTER1STICAS DEL DJ;. .. 
DESARROLLO MOTOR DE NIÑOS CON EDAD ENTRE Ü Y 2 AÑOS. 

ELABORAR UN REPORTE POR ESCR !TO COMPARANDO LAS TABLAS DE DE
SARROLLO Y EL DESARROLLO MOTOR DE LOS NIÑOS OBSERVADOS PARA 
CLASIFICARLOS 

CONOCERÁ LAS CARACTER1STICAS DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO -
EN NIÑOS DE 0 - 2 AÑOS, 

CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y EL REPORTE DE LA PEL1CULA - -
"ARRULLO MATERNO", ELABORAR UNA HIPÓTESIS SOBRE LAS FORMAS -
QUE ASUME EL COMPORTAMIENTO AFECTIVO A ESTA EDAD. 
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INVESTIGACIÓN BIBL!OGRAFICA SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL D~ 
SAR~OLLO SOCIOAFECTIVO EN LOS NIÑOS ENTRE 0 Y 2 AÑOS, 

.. OBSERVAR A UN INFANTE DE ESTA EDAD CON EL OBJETO DE DETERMI
~ NAR. LAS CARACTERISTICAS INVESTIGADAS Y CLASIFICAR AL SUJETO. . . . 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL~ÉTODO TRANSVERSAL NORMATIVO Y DISCU
SIÓN COLECTIVA SOBRE L~·FORMA QUE ASUMIÓ EN LAS EXPERIENCIAS 
REALIZADAS. 

·3,5 CONOCERÁ LAS CARACTERIST!CAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN 
LA EDAD DE 0 - 2 AÑOS, 

REALIZAR CUATRO GRABAC.IONES, DURANTE 30 MINUTOS,.-SOBRE LOS -
SONIDOS QUE EMITE UN NIÑO DE LAS SIGUIENTES EDADES: 4 MESES, 
8 MESES, 12 MESES Y 18 MESES, 

EFECTUAR TRES GRABACIONES, DURANTE 15 MINUTOS, SOBRE· EL IN--
! TERGAMBIO VERBAL DE: · 

A) DOS O MÁS NIÑOS DE 2 AÑOS 
~) UN NIÑO DE 2 AÑO~ CON UN ADULTO 
c) UN MONÓ.LOGO DE UN NI fio DE 2 AÑO s 

REAL! ZAR UN REPORTE :POR ESCR !TO DONDE SE EFECTÚE UNA CLAS 1 F l. 
CACIÓN DE LOS SONIDOS Y .LAS VERBALIZACIONES DE LOS NIÑOS. 

-• 1NYESTIGACIÓN ACERCA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE TANTO DE SU 
Í:. -CLASIFICACIÓN COMO DE LA EXPLICAC.IÓN DE SU DESARROLLO, 

--¡; l1SllN,DO EL MÉTODO TRA1~SVERSAL NORMATIVO CLASIFICAR EL DESARRQ 
•; LLO DE

0

LAS VERBALIZACIONES DE 3 NIÑOS DE 0 A 2 AÑOS, 

TIEMPO APROXIMADO QUE SE.REQUIEREPARA SU REALIZACIÓN: 3 SEMANAS; 
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l\::i<UZARA ll<S CARJ1CTE?.ÍST-ICAS DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO 
EN NIÑOS DE 2 A 7 AÑOS DE EDAD, 

DESCRIBIRA LAS CARACTERlSTICAS DEL DESARROLLO DEL DIBUJO, LA 
IMITACIÓN y LA IMAGEN ~ENTAL EN NIÑOS DE 2 A 7 Aílos. 

ANALIZAR LAS CARACTERJSTICAS DE LOS DIBUJOS DE UNA CASA, UNA 
VACA, UNA PERSONA Y UN AUTOMÓVIL, REALÍZADOS POR NIÑOS DE ~
LAS SIGUIENTES EDADES: 3 AÑOS, 4 AÑOS, 5 AÑOS Y 7 AÑOS, 

REALIZAR UNA HIPÓTESIS QUE EXPLIQUE LÁS CARACTERISTICAS DE -
LOS DIBUJOS, PRECISANDO EL PAPEL DE LA IMITACIÓN Y LA IMAGEN 
MENTAL. 

REALJZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL DIBUJO, -
. LA IMITACIÓN Y LA IMAGEN MENTAL EN LA EDAD DE-2 A 7 AÑOS, 

USANDO LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y EL M~TODO TRANS
·vERSAL NORMATIVO ANALIZAR Y CLASIFICAR LOS DIBUJOS DE NIÑOS 
DE 3, 4, 5 Y 7 AÑOS SOBRE LOS MISMOS ELEMENTOS DE LOS D1BU-
JOS ANTERIORES, 

4,2 SEÑALARA LAS CARACTERISTICAS QUE ASUME EL.JUEGO EN LA EDAD 
DE 2 A 7 AÑOS, 

REGISTRAR DOS JUEGOS DIFERENTES, UNO EN CONJUNTO CON OTRO O 
MÁS NIÑOS Y EL SIGUIENTE SÓLO.EL SUJETO, EN NIÑOS DE LAS SI
GUIENTES EDADES.: 3, 4, 5 y 7 AÑOS. 

ELABORAR UNA HIPÓTESIS:QUE EXPLIQUE LAS CARACTERÍSTICAS ENCOfi 
.TRADAS, 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL DESARROLLO DEL JUEGO EN ESTA 
EDAD. 

USANDO EL MÉTODO TRANSVERSAL NORMATIVO ANALIZAR Y CLASIFICAR 
ALGÜN JUEGO EN NIÑOS DE 3, 4, 5 Y 7 AÑOS, 

4.3 DESCRIBIRÁ EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 2 A 7 AÑOS, 

REGISTRAR EL LENGUAJE VERBAL DE 2 NIÑOS CUANDO ESTÉN EFECTUAfi 
DO ALGUNA ACTIVIDAD LÚDICA, DURANTE 15 MINUTOS, ANALIZAR Y -
CLASIFICAR LOS RESULTADOS POSTERIORMENTE. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE VER
BAL EN LA FASE DE 2- A 7 AÑOS; · . 

USAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PARA CLAS I F !CAR Y E~ 
PLICAR LOS RESULT.ADOS DE LAS GRABACIOÑES REALIZADAS. 

4.4 ExPLICARti LA FORMA EÑ QUE SE REPRESENTAN· LA REALIDAD LOS NI
ÑOS DE 2 A 7 AÑOS, 

ELABORl\R PREGUNTAS QUE DETECTEN EL ANIMISMO, ARTIFICIALISMO, 
FINALISMO Y CAUSALIDAD, APLICARLAS A NIÑOS DE 2 A 7 AÑOS DE 
EDAD, 

ELABORAR UNA HIPÓTESIS SOBRE LAS CAUSAS QUE EXPLIQUEN LAS 
RESPUESTAS, 

INVESTJGACJ0N HiHL!UGNAr1~A ~uHnc ANIMISMO, AR1lr1~1AL1nMu, 

FINALISMO Y CAUSALIDAD; ., 

USAR LOS CONCEPTOS.ANTERIORES PARA EXPLICAR_ ... l._AS PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS DE LOS NIÑOS DE EDADES ENTRE 2 Y 7 AÑOS. 

DISCUSIÓN SOBRE LAS CARACTER]STICAS DEL MÉTODO UTILIZADO EN 
LAS EXPERIENCIAS ANTERIORES. 
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t_5 -. __ co_1_'1P_R_E_N_D_E_R_Á_L_A_s_c_A_Rl\_C_T_E_R_í_s_r_i_c_A_s_n_E_L_D_E_sA_R R_O_L_L_o_c_o_G_N_o_s_c_I_T_l~V-0......J 
__ EN LOS NIÑOS DE 2 A 7 AÑOS, 

INTEGRANDO LA INFORMACIÓN OBTENIDA CON LAS ACTIVIDADES ANTE
RIORES, ELABORAR, UN REPORTE DONDE SE PRECISEN LAS CARACTE-
RÍSTICAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO EN ESTA EDAD. 

["4."6' SEÑALARÁ LAS CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN 
[______ LA EDAD DE 2 A 7 AÑOS. 

USANDO LOS RESULTADOS.OBTENIDOS EN LAS EXPERIENCIAS REALIZA
DAS, ELABORAR _UN!'_I H_IPÓT.ESJS. ~WJ3R~ l;.AS. CARACTERÍ~TICAS DEL -
COMPORTAMIENTO SOCIAL Y AFECTIVO EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS. 

PRESENTAR TRES SITUACIONES SUPUESTAS SOBRE EL ROBO, LA MENTJ.. 
RA y EL RESPETO~ LOS MAYORES y MENORES,. Y PRESENTARseLAS A 
NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS DE EDAD. 

INTEGRANDO LOS RESULTADOS ANTERIORES, REALIZAR UN ENSAYO QUE 
CARACTERICE EL DESARROLLO SOC IOAFECTI VO EN ESTA EDAD, 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO. 

DISCUSIÓN GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS USANDO LOS DATOS DE -
LA INVESTIGACIÓN CON UNA CONCLUSIÓN QUE EXPLIQUE Y DESCRIBA 
EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN ESTA EDAD, 

REFLEXIÓN COLECTIVA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO us~ 
DO EN ES1AS EXPERIENCIAS •. 

1 ,J 4.7 DESCRIBIRÁ LAS CARACTERÍSTICAS QUE ASUME EL DESARROLLO PSJCO-
MOTOR EN LA EDAD DE 2 A 7 AAos. 

Ü.BSERVACJON DE LOS COMPORTf\MIENTOS MOTORES DE NJÑ OS DE LAS -
SIGUIENTES EDADES: 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 AROS. 
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IDENTIFICAR LAS DIFERENCIAS Y CLASIFICAR LOS COMPORTAMIENTOS 
OBSERVADOS, 

COMPARAR LOS RESULTADOS CON LAS TABLAS DEL DESARROLLO MOTOR -
Y COMPLETAR LA CLASIFICACIÓN, 

USANDO EL MÉTODO TRANSVERSAL NORMATIVO Y LOS DATOS DE LAS T8. 
BLAS DEL DESARROLLO, OBSERVAR NIÑOS DE 2, 3J 4, 5, 6 Y 7 - -
AÑOS Y REALIZAR UNA CLASIFICACIÓN DE SU DESARROLLO MOTOR, 

TIEMPO APROXIMADO RERUERIDO PARA SU REALIZACIÓN 2 SEMANAS. 
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EST/'.;~LECEl1ll LJ\S Ci'\Rl\CTERISTICAS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO H1 
NifWS DE 7 A 12 /\FlOS DE EDAD. 

5 .1 EXPLICriRÍ\ El cm~1:EPlfO DE REVERSIBILIDAD, 

- REALIZAR UN EXPERIMENTO DONDE SE MUESTRE LA REVERSIBJ Ll 
DAD. 

- CON LOS RESULTADOS, Y SIN INFORMACIÓN. PREVIA, EFECTUAR 
UNA DISCUSIÓN SOBRE LAS CAUSAS QUE EXPLIQUEN LOS RESUL
TADOS, 

- INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE El CONCEPTO DE REVER
SIBI LJDAD, 

DISEÑAR UN EXPERIMENTO DONDE SE MUESTRE LA REVERSIBILI
DAD, DISCUTIR SU VALOR Y ADOPTAR UNO DE ELLOS QUE SERÁ 
APLICADO A 2 NIÑOS DE EDAD DE 7 A 12 AÑOS, 

- REALIZAR UNA TABLA RESULTADOS Y PRECISAR A QUE EDAD SE 
OBSERVÓ LA PRESENCIA DE LA REVERSIBILIDAD, 

5, 2 EXPLICARÁ EL CO>'l:CEPTO DE COfJSERVACION. 

- REALIZAR UN EXPERIMENTO DONDE SE OBS~RVE LA NOCIÓN DE -
CONSERVACIÓN DE SUSTANCIA, PESO Y VOLUMEN. 

- CON LOS RESULTADOS Y SIN INFORMACIÓN \REVIA, EFECTUAR -
UNA DISCUSIÓN SOBRE LAS CAUSAS QUE EXPLIQUEN LOS RESUL
TADOS, 

- I·NVESTIGAR EN LIBROS, REVISTAS, ETC. EL CONCEPTO DE COtl, 
SERVACIÓN. 
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- DISEÑAR UN EXPERIMENTO DONDE SE MUESTRE LA CONSERVACIÓN 
DE SUSTANCIA, PESO y"voLUMEN. 

DISCUTIR SU VALOR Y DISEÑAR UN ÚNICO QUE SE APLICARÁ A 
NIÑOS DE 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 AÑOS, 

- REAL(ZAR UNA TABLA DE RESULTADOS Y PRECISAR EL ORDEN EN 
QUE"APARECEN LAS DIVERSAS CONSERVACIONES Y A QUE EDAD:.. 
LO HACEN, 

- REFLEXIÓN COLECTIVA SOBRE EL MÉTODÓ USADO EN LAS EXPE:..
RIENCIAS ANTERIORES, 

5.3 DESCRIBIRÁ LOS CONCE~TOS DE SERIACIÓN, CLASIFICACIÓN Y NQ 
MERO, 

REALIZAR UN EXPERIMENTO DONDE EL NIÑO TENGA QUE EFEC- -
TUAR Uf~A SER! ACIÓN Y OTRO DONDE TENGA QUE REAL! ZAR UNA 
CLAS I F I_CAC IÓN, 

DISCUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE UNA :.. -
HIPÓTESIS SOBRE LAS POSIBLES CAUSAS DE TALES RESULTADOS, 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA SOBRE EL ~ONCEPTO DE SERIA
CIÓN Y CLASIFICACIÓN, 

- USAR ESTOS CONCEPTOS PARA DISEÑAR UN EXPERIMENTO DONDE 
. . SE MUESTRE LA NOCIÓN DE NÚMERO Y APLICAR LO A NIÑOS DE 7, 
-·-·-··-~--- -----3:¡-9,--10;-ll Y·l2 AÑOS, - -- . 

·-~ 

- USAR LOS RESULTADOS PARA DETERMINAR LA EDAD EN QUE APA
RECE LA NOCIÓN DE NÚMERO. 
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- DISCUSIÓN GENERAL SOBRE LA FORMA EN QUE SE ADQUIERE LA -
NOCIÓN DE NÚMERO Y LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS EN LA 
ESCUELA PRIMARIA, 

5, 4 CO!<OCiERÁ LAS CARACTERfSTICAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO ,... 
EN LA EDAD. DE 7 A 12 AÑOS. 

- INTEGRARÁ LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS ACTIVIDADES AN
TERIORES Y ELABORAR UN REPORTE PRECISANDO LAS CARACTERf 2 
TICAS QUE TIENE EL DESARROLLO COGNOSC!TIVO EN ESTA EDAD, 

5.5 EVALUARÁ.LAS CARACTERÍSTICAS QUE ASUME EL DESARROLLO SO- -
CIOAFECTIVO EN LA EDAD DE 7 A 12 AÑOS, 

- DISEÑAR UNA SITUACIÓN SUPUESTA DONDE SE MUESTRE LA IGUAb. 
_DAD y LA Ju.s:rrcIA. 

PRESENTARLA A NIÑOS DE: 8, 9:,. lÓ, 11 Y 12 AÑOS (DOS POR 
EDAD) PARA QUE LA EVALÚE, 

- D!SCU~IÓN GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS, ELABORANDO UNA - · 
POSIBLE EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, 

- INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESARROLLO MORAL EN.ESTAS EDADES, 

USANDO LOS RESULTADOS DISEÑAR UNA SITUACIÓN SUPUESTA DO!:l_ 
DE SE PUEDAN OBSERVAR LAS NOCIONES DE JUSTICIA, COOPERA
CIÓN Y LA MENTIRA. 

PRESENTARLA A SUJETOS DE 8, 9, 10, 11 Y 12 AÑOS (DOS DE 
CADA EDAD) PARA QUE LA EVALUE Y CLASIFICAR LOS RESULTA-
DOS PRECISANDO LAS CARACTERfSTICAS QUE ASUMEN SEGUN LAS 
EDADES, 
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15.GsunETIZARÍ\ LAS Cl\Rl\CTERfSTICAS DEL DESARROLLO PSJCOMOTOR 

L.J:N lA EDAD DE 7 A 12 AÑOS. 

OBSERVACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS MOTORÉS DE NIÑOS DE 

LAS SIGUIENTES EDADES: 8, 9, 10, 11 Y 12 AÑOS, 

- IDENTIFICAR LAS DIFERENCIAS Y CLASIFICAR LOS COMPORTA-

MI ENTOS OBSER'(ADOS. 

- COMPARAR LOS RESULTADOS CON LAS TABLAS DEL DESARROLLO -

MOTOR Y COMPLETAR LA. GLAS I F1 CAC IÓN, 

- USANDO EL MÉTODO TRANSVERSAL NORMATIVO Y LOS ·DATOS DE -

LAS TABLAS DEL DESARROLLO, OBSERVAR NIÑOS DE·-8-, -9, 10, 
11 Y 12 AÑOS Y REALIZAR UNA CLASIFICACIÓN DE SU DESA-

RROLLO MOTOR, 

.TIEMPO APROXIMADO REQUERIDO PARA SU REAL! ZACI6N: 2 SEMA 

NAS. 
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16.-1 EXPUC!IRA LAS CARACTERfSTI CAS DEL PENSAMIENTO HI POT~TI CO 
~ DEDUCTIVO Y PROPOSICIONAL. 

- REALIZAR DOS EXPERIMENTOS DONDE SE OBSERVEN LAS CARACTE
RfSTICAS DEL PENSAMIENTO H!POT~TICO-DEDUCTIVO Y PROPOSI
CIONAL Y EFECTUARLO CON SUJETOS DE 12 A 18 AÑOS. 

- DISCUSIÓN GRUPAL SOB.RE LOS RESULTADOS' Y ELABORACIÓN DE -
UNA HIPÓTESIS QUE EXPLJQUE LOS RESULTADOS, 

- INVESTIGAR LAS CARACTERÍ STiCAS DEL PENSAMIENTO EN LA -
EDAD DE 12 AÑOS EN ADELANTE, 

A PARTIR DE LOS RESULTADOS, EFECTUAR UNA DISCUSIÓN COLEC 
TIVA SOBRE LA.EXPLICACIÓN QUE LAS TEORÍAS DAN A ESTOS 
HECHOS, 

- USANDO LOS RESULTADOS DE LAS DISCUSIONES DISEÑAR UN EXPJ;. 
RI~ENTO DONDE ~E MUESTRE~ LAS PROPIEDADES DEL PENSAMIEN
TO YA MENCIONADAS. 

- APt:IC/\RLO A 3 ESTUDIANTES DE l 0 SEMESTRE DE COLEGIO, 

- DISCUTIR Y CLASIFICAR LOS RESULTADOS, RESALTANDO EL AL-
CANCE DEL PENSAMIENTO UNA VEZ ADQUIRIDAS ESTAS PRO PI EDA
DES. 
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G.2 Afif,LIZARÁ LAS CARACTERÍSTICAS COGNOSCITIVAS DE LOS SUJETOS 

DE 12 A 18 AÑOS, 

- INTEGRAR LAS INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS ACTIVIDADES At! 

TERIORES Y ELABORAR UN REPORTE PRECISANDO LAS CARACTE-

RISTICAS QUE TIENE EL DESARROLLO COGNOSCITIVO EN ESTA -

EDAD, 

6.3 ESTABLECERÁ LAS CARACTERfSTICAS DEL DESARROLLO SOCIOAFEC

TIVO EN SUJETOS DE 12 A 18 AÑOS,. 

- A PARTIR DE LÁ INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS ACTIVIDADES -

ANTERIO~ES ELABORAR UNA HIPÓTESIS SOBRE LAS. GARACTERfSTl 

CAS QUE ASUMIRÍA, ENTONCES, EL COMPORTAMIENTO SOCIOAFEC

TIVO, · 

- INVESTIGAR E.L-.DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN ESTA EDAD, 

- \::LABORAR UN ENSAYO QUE EXPLIQUE LAS CONDUCTAS SOCIOAFEC

TIVAS DE LOS SUJETOS DE ESTA EDAD. 

TIEMPO APROXIMADO REQUER.JDO PARA SU REALIZACIÓN: 2 SEMANAS, 
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CG?áCLUSIC:1ES 

DENTRO DCLA TOTALIDAD DE LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL e. e. H. J -

OCUPA UN LUGAR IMPORTANTE EL QUE SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE -

SUS PROGRAMAS DE ESTUDIO, SE HA MENCIONADO AQUI, Q0E LA SOLUCIÓN 

A t'.STE,DIÓ COMIENZO CON LA LABOR COLECTIVA DE LOS 'PROFESOP.ES Y QUE 

SIN EMBARGO POR RAZONES ~E DIVERSA ÍNDOLE ESTE ESFUERZO, TAL Y .CO

_MO SE REALIZABA, SE INTERRUMPIÓ EN LOS PRIMEROS AROS DE VIDA DEL -

COLEGIO. No OBSTANTE LOS ESFUERZOS POR CONTINUAR LOS TRABAJOS PA

RA CONSTRUIR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS HAN SIDO PERMANENTES DESDE 

'Ei'ITONCES, SÚPÓN QUE ESTOS ESFUERZOS, EN LA MAYORÍA DE LAS VECES, -

HAN ADQUIRIDO CARACTERÍSTICAS QUE HAN HECHO QUE SUS RESULTADOS NO 

FUERON LOS MÁS ÓPTIMOS, 

ESTA PROPUESTA DE PROGRAMA PARA LA MATERIA DE PSICOLOGIA !, FORMA 

·PARTE DE ESOS ESFUERZOS, PERO SE ACERCA MÁS AL ESTILO DE TRABAJO -

QUE SE EFECTUÓ EN LOS PRIMEROS AROS, Y EN ESE SENTIDO ES PUNTO FI

NAL y PUNTO DE PARTIDA.Pu1no FINAL, POR.QUE CON ELLA FINALIZA UN E~ 
F~ERZO COLECTIVO QUE HA PERMITIDO ~ONFIRMAR EL Mt:TODO DE TRABAJO-

MÁS IDÓNEO PARA RESOLVER. EL PROBLEMA DE LOS PROGRAMAS DE. ESTUDIO, -

ESTE MÉTODO YA HABÍA PROBADO sus_ BONDADES y HOY LA CONFIRMA ; EN 

LA CONSTR0CCIÓN DE LOS PROGRAMAS AL PROCESO MÁS ADECUADO ES: EL -

TRABA.JO COLEC:TIVO DE LOS PROFE.SORES. MEDIANTE tL SE HAN TERMINADO 

YA, EN ESTOS MESES, LOS PROGRAMAS DE DIVERSAS ASIGNATURAS DEL AREA 

DE CIENCIAS EXPERIMENTALES Y OTROS SE ESTÁN.CONSTRUYENDO, PERO LO 

IMPORTANTE ES QUE, MEDIANTE EL TRABAJO COLECTIVO, EN SU CONSTRUC- -

CIÓN SE HAN UNIFICADO CRITERIOS SOBRE LAS CUESTIONES ~ENERALES PE 

LA EDUCACIÓN, LO QUE NECESARIAMENTE DEBE REDITUAR EN UNA MAYOR EFl 

CACIA DE LOS PROGRAMAS. 

i 

""' PERO LA PROPUESTA, ES TAMBitN, PUNTO DE PARTIDA. EN EFECTO, QUIZA 

LO MÁS Ú~PORTANTE DE ESTE TRABAJO RESIDA EN SU POSIBILIDAD DE SER 
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UN DOCUMENTO QUE GENERE UNA DISCUSIÓN HACIA EL FUTURO. ESTO ES -
ASÍ, PORQUE EL PROGRAMA NO SE PRESENTA COMO UN PRODUCTO TOTALMENTE 
ACARADO, SUS PROPUESTAS ESTÁN AH( PARA SER DISCUtIDAS. Y LAS CUE§ 

·TIONES QUE DEBEN REVISARSE POR SER DE MAYOR IMPORTANCIA, SON : 

A) LAS QUE SE REFIEREN A LOS MODELOS CURRICULARES, ESTOS SON LA 
GUIA EN EL TRA~AJO DOCENTE, PERO EXISTEN DIVERSOS ENFOQUES EN 
ESTE TERRENO, AQU(, .POR EJEMPLO, HEMOS ADOPTADO UNO QUE HACE - . 
tNFASIS EN LA EDUCACIÓN Y NO EL ADIESTRAMIENTO, QUE NO SE DE-
TIENE DEMASIADO EN CONSIDERAR LA TAXONOMÍA. DE LOS OBJETIVOS DE 
LA ENSEÑANZA, ETC, PERO NO· DEBE CONSIDERARSE AC.ABADA ~STA POSL 
ClÓN, EN SU DESARROLLO EL MODELO DEBE SER CUESTIONADO, PUESTO 
EL DIA O REEMPLAZADO EN SU CASO, 

B) Orno ASUNTO QUE ESTÁ EN LAS MISMAS CONDICIONES ES EL QUE SE R!;_ 
FIERE A LA CONCEPCIÓN DE ~A SOCIEDAD, DE LA EDUCACIÓN Y DEL P~ 
PEL DE ESTA ÚLTIMA EN AQUELLA, SE ADOPTÓ AQUf, NUEVAMENTE, UN 
MODELO. QUE EXPLICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y CONSE- -
CUENTE CON ELLO SE ADOPTÓ UNA POSICIÓN FRENTE A LA EDUCACIÓN -
Y 5U PAPEL EN LA SOCIEDAD, PERO LA. EF'ICACIA DE LA INSTITUCIÓN 
RESIDE EN SU SENSIBILrDAD, EN EL ANÁLISIS DE LAS N~~ESIVADES -
SOCIALES Y EN GENERAR DE ESTA. MANERA PLANES DE ESTUDIÓ QUE RE.§. 
PONDAN A ESTAS NECESIDADES, POR ELLOS LAS CONCEPCIONES AQUI -
ADOPTADAS TIENE QUE SER REVISADAS CONTINUAMENTE. 

CJ DE MANERA PARTICULAR, ADEMÁS, A LOS PROFESORES DE PSICOLOGIA -
DEL COLEGIO NOS CORRESPONDE UNA DISCUSIÓN PERMANENTE SOBRE EL 
¿QUÉ ENSERAR EN PSICOLOGJA?, lCóMO ENSEílARLO?, Y CÓMO RESPONDE 
LO ANTERIOR.AL lPARA QUÉ? DE LA.ENSERANZA EN GENRAL, 

PROPONEMOS AQUÍ CONTENIDOS QUE HAN SIDO ELEGIDOS A PARTIR DEL ANÁ
LiSIS DEL HECHO SOCIAL, DE LAS CARACTERISTICAS DE LA INSTITUCIÓN, 
DE LOS ALUMNOS Y DE LA MATERIA Y TAMBIÉN UN MÉTODO PARA EL PROCESO 
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DE SU ENSERANZA, NINGUNO DE ESTOS ELEMENTOS ES ESTATICO, TODOS SE -
ESTAN TRASFORMANDO CONTINUAMENTE Y POR ELLO LA NECESIDAD DE SU REVl 
SIÓN PERMANENTE, 

EN SU DOBLE CONDICIÓN DE PUNTO FINAL Y PUNTO DE PARTIDA tSTA ÚLTI

MA CONDICIÓN ES MÁS IMPORTANTE Y POR ELLO, EL TRABAJO AQUf PRESEN
TADO NQ FINALIZA SINO QUE APENAS INICIA SU CAMINO, 
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futuro irm1r.<1i.:-1., !•; i:: ;fi: :nt·m•ilic<•~ 1.1 c""P:r.:r;i::in:; tli~ci
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1 !.; 1"'1 01:1 ¡<>.,. Í.1 ... ~t.:• , '"'" t1• !.J L r ¡¡.¡· ,";., ! ·~·.- i rl\•-. 1 a'..;;t ·11 !' .ol 1~1 •,· 
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l\l"..! ~.llf!Y' 1 •s11C.1J'11F:nt•: !.1 cn~cñ;.;1z;1 tic 1 .. -: mill:.!n1,:tic::i-;, 
1~ f;':.i,-;i, 1.J 1l .. l1~.·1i"~1. !.1 101_1ir.<?, 1:i ~11<;tnr;.J ~· I'· <.:.p;1i'c!) ·~· 
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~llLi•:·L .. ; f:.1111':•1.r:•.i•::,,;¡1 y .1 h•., 1::.:11th:" ¡.10.pecl:-.i..-; ;; •. 
lJ.1:1 s:-.1·~~\.•Jd en pl1·•1•1 r:.11,lnu} 



' .... 

AHEXO l 

, E:.1:.i ln1d:11iv3 c.o~~;.irit<1 ,JI) c~"1l!o l.,tult.1~' ·s -:;r;~1;1f,¡;,. 
[~n un p•i;n•2r pn1v•1cP'l, l.• n .... •: .. -.1iJ,,J 11111',,.1·~~ .. •i:a {!.~ cui 
;giu.ir lc;5 Mt••vo·, 1i¡1U< 1.k C!p!C•..Jk:.1 •• ~ y p1oi.·1•J'l1q,.-; Qli~· 
.rt~lJ'.•il!re 1·\ tl:"•.:irrol!c{ C.il'ntilic.•'·· tlcn1rcJ .,. ~:.-:c.1 ;! dc.:I 1:..:i<, 
;oe ,1l1i su in1po::..:inc;'1, t:ún c11:m~ln s~ t:..,! 1 ~1'.'u U) qn 
p"rim·~r iqttr\lo :.ti que p.1drJn y < .. kLocrt..-i ~1-;JU!í ctr.?:> ~o el 

'.próximu futwo. 

j Tam!M;, C! im¡mt.,nt" r.wnr.ion"' b <lik•,.nci.» ""'
:c<ts cr.tre las nueva:; uro;u;:d•:s ;:cdJ•:mic.1~ !:U','.J t.rc:ición C.L' 

pro¡:iorie. y 1;1 Escud.J ~l.:>•:;rrul Prtp,H<1lriti;-i, ·¡ .. qur..· ,1m· 

.b<:iS institucionl'5 in;p,,rtii1".i11 1.msui;mt.:i tn LI ciclo Gt•l li,1• 
chillc1¡1to, y ~51'1 cOO;J':r:in'...1 con l<i:> ot1<is ci.;::lro en un 
csfu\?rto ~Jni\'cr..1t.11Íu •l Lck•Ji-1th.J. 

La.primera di!cn•n::., s~ 11:t1t~1e ;, lo<; pt.inr.~ dC> c->tl1dio, 
co1110 hr.1rn;¡ v1;:0. t··~ 1.11iJ ·e!~; nc:::d•"ni•c,•.-; tl.:l prn"·ccto 
·s~ sigmf1r..1n por ~u c...:,r,ii:t.:r ll1!t<i1T·e.nU! mbtdt',-.1pii11.::;;.1 i 
por,'" .;1'ntcsi<> el•• \o¡ •.•!lfoqu'!~ r.1ctm..1ul61:_;cr1~ (lu·~ .:iporl.1'1 
cu<.itro facult<1d"¡ un1v ·~n.:u\Js 

' . 
Ln ~e:-::1,1rla di!1~1~r.:i.-• q~ rdi•·re ,1 !; ..::ninb1r..v:;.:n cr.t1c 

i ~:c~r;:.~J~~ll~~~~.l:;~;;~-~ ;:~,:·;, .~u!~,;n·~r~~ ~~;~-~~~~.1,~~·;~~11~,r~~ 
i ~~f ~, ~~ \ ~~. l~:;:~~;.;~;:::~.~-~ú:~' ñ c!•:~º~.~~;:~:;~~r ~~ ~~~; r ~~;\~r~~~ 
\ ;Je~~~~ 1 ~~ :,r~ ¡ ~·~ ~-~~~ ~ '~ 1~,~: '! ~~l~;~.7;/¡~:~~~ rl : ~~ ~\~t~ ;¡j ;'l: ~~~~~~~: 
; ·,· :on n:::ct?~.lri:J~ :-.:;":. r.u,...'.!1 •J mr..'t.li0. 

{de¡ l~~~~~~~:iº·~:.~::~!~1h·~l!~I {. 2··:~1,~~:.po~ ~:~i.'.~}~ ~:;~~l .~~i·~~~ 
; ~~;:~:'.~~¿ ·~~::i~ ~~:1:~:1~~;::;:0t:~~"'.'.,'.\~::::~:,:'.·'.:,''.~·;,~;';,::: 
. ~01H1I ¡r~i.!n:.i s•:r <:\ nuc y;i pr~·~ta sus S.!!•;i..::n<; ¡nrticul~r· 
· ~r.n'-' .•n l.:o E!r:tu·l.F f-l-i-:i11n;,\ Prep<irattH1;1; y· rn pJnt.!, t:I 
. qui? :>P. i.-:1'.l:JtJrÍJ .::n:r..! In.> c~:ud.ante::. c.!:: !,1 lil.~nc1JtU1.J v 
"';,. 1 •• ~ t!i-.i~!~11t~ ú..: ..:~< ... .:!:-:.~ s .. ¡,~;i;..1.:.' ti.! !JJ 1-·•..,1.•i •. :. :.1· 
·ctz l<.•k<; . • \<.:i, IJ.~ •.ir.:rl1:•!1~s nr:;idérnica~ c.:.·11~:i!u1•l;i;1 v"'! 

v>! IJ.,(i~•·J ¡:. ... m:.: '_!~ ..... , ...... "1•'""1 er.tre c:.¡,1:ci.1:i~r.1s el.:? difc·. 
IC•'•..!'> .:!:.i;;p:¡,~.¡<;, .. s•' c:o;'1•l ,in i.;bor<i<~(o d.'.! fr.1r!1.:ic1·:n 

¡~: ~:~:.~;t~,·~~~:~~;~~~~;J,:-~~ 1~~tJ~c: u1·~·~~~~·:~:~r:~~·~;i·t·~ ~~:~;~~~~ 
·prcfoscrc., de b Gs~t.:.,.1.1 Na;ir)n.:il Prt•p<1ratu1i.1, y Jrol..:srr 
.'<t""> cstud1;11aes d:: lu'i f.,ct:l:11ti<'"'>. f.sto:; ."1lt1f1>n;. pr1r:i .;Lr 
'pnif.?~Oh<> 1e11dri<111 Qt1o:.. L:,1t;rir lo.> rcqi..;isiu.~ Jl:l p·.:1s:-1•:,\ 
doccnt·~. \' h;1sta t!<•·, ri•! 1.i·; r:~.~1e1 i.\<; q1ir: irn.~1 '"·.1cr an <::r. t1~~ 

co11tari.1n como r.1.;d!~·.;s i:•..;ui\,ckr·tl'S ~ n.1:~ii.1s l'..:'pt.>li'.·.:is 

; ~~::~~.:--.ce~;.~~~·~:.~~·~ '::Ot:'n r;ur.;.,ndí' '111 l;i r.u:utt:..J o N• 

p..;co C?ll{J 1 ... ·r • .i ..... :l·.· 1;• :. fk>1,_,:1uJ;;j ·: , ... ,t.,:,::.~,1' rit1111:1-
m•11tt Ú•• : .... t~rr11•.l1,1·1'> 1.11i\'c.'1'>it..:1;:.: .. ¡·¡ ~·•·.•··10 t'.'•l~1J3J 
l.1 1>tn:cha 1:nl,1\:!J•.u.·1~11 d: ¡., f:~r:1.·i:-'.• ::. ·.:_·i.>~ :•1l·p.Hl· 
t1.t!1't, qu~ prn•(! ... <i¡•nr::r ~·~J 1:.- .l (_)'.: •.'llt'•··~·-· r··j . .,.:.!f\..J .r: 
c;!¡.11-.i:;1L.,·;1 en .. 1 <..!.t.! :.c·1';li. utP .Je;:.; t1l"~; ~ \,q;~;;•d·~, 
'f ··:> 111:::1 v:1hu~.-, -:io: • .-.1•1:1 pn·1 (;l:C i.1 f~t· ... :IJ i~ .•:i,n.1! l'r~· 

¡_...;1.1t,111,1 ~'.' v111c ... <? '•r1•:::11:•r:'t .:!·.' 1:•: •' r.·s ;.et<' ... ;.1!1.s cni· 

"'.:~~i~·;r i~~ti~~~. t1~:1·:,l~~~''.:~~ '.~~ r ! ;~~ ~!~• r111~~~~1 ::;,;'.~;(:.::s ~~~; ~t~".~d~~ 
l.!c- 1.1:. 1H1•''"'s 11ni1!.:d~·:; ::c.1d,;m1c"J'i r;c;:.l~f.111 :.·.~u1r cu:il· 
ql,itr.:i ú.~ i<1~ C.Jrll'-:; ,,,._.11.'."Jn •. ~.~" qul! :i!1 .. :< • .! .1-:tu'.J:rncntt: 
b Ur.iv .. ·r~Íll-':l. u ¡ ,, r¡~1e .-0 d !u~•l:'l i-" .•. • .. ·r~•'' ofn:•:crsc, 
:c..n l.1 p.1r:1.~•!•..iritJ :•I d~· •tue •:l t.;.;cl;dh:t ,.'.]•1;', ,<io de C?~\."li 

unitbd.-:.;, s<;'.!i'1n ~e 1:0;0 ;-;111,;<;,.c:m1W1:°ú f'i·.l ~r.~,, i.;on la !..ir· 
r11.1<.i{1n 11.:U1;c:1 ft:1~rl.:;r,.:nt~] c<Jir.:sr.o:id:cn:·.· J r.-1tl? ciclo 
e!·• c.:ud1c~. sin0 r•J11:u <:'> d· ·~i.:.;!l:c con :111 ::1li•:)t11r.~i1.:n!c 

nr<0 r.t1co 't l1\;ni1..i 1.:u.: ~o c•n:•:;i,,•\ •. ;; .. r.:i. l'<tor¡,or;.~~ 
pn;r .. !t.:~:h•3¡f,cn!t! ;,\ l1;.L.>.:iju, 

o.::~d~ el plll1t:i r!¡· •1i .. :.1 nc.id,'>rnico,··)l e!'l•:•lio.~~ la or
•yfli!:1.:¡;,i, tu:1(~.1m•:nl >1. 1:•1 cur:nto l ::i;i1~·:<.:, m.~tod':l'i d.1 
'.:"';:·~l\.1:-za y pos1bth!.1k5 d•: cd:str.11r.i·~·1\(1 c.:.rit.!.po;-.dió a 
\;,~ ::u::.:;o ltc·.,l\.ul -~ (.\~ IJ in;ci;.,tiva; :;in rm;:.1 r~'.). 13 ('jl'Cll· 
ciñ1~ pt.klica ,1._.1 pr1••¡••r:to y 1.1 d~r<::cc:é..; ,~d101n¡">tr::iri"3 ',' 
;:u..: .. :.:O:t..-;it:J f""!Cc'><Hi:i"cn l,1 ,iut!v.! i11'.il1h.•·.~;51' ,~~·b,~r) corr~
ron,!r:r r. d ... tcnT11r::iJc:. órg:i1~~1-; y i11::~·1d . .._.,_., t.:e: 1: ... r.ic1i~r 
1?'2rm:ll~l"I\~+' V d!r1"t.:'t'. $,~ Sll•]i<'rC! i:n10rt..:C'i qti~· ~J ~Oh:<jiO 
<~~ C1•;•)C:;•> '/ Huin,::;nid.'<k~ tc.·n']3 un Ct'0:~!.1~:.-1::-r r.:;;n:a::i· 
~·.J ¡rr•r t•I f"h•ctor, prc·1i~ comllHa ..ij Cn:·~i¡1r, du 011.::.:torc~ 

. t.':! l,l IJn: .. ,,:~~".!:-d, 'I •. 1 u,~ ~·f' r11d:• un.-, d:· \;1; unid.,d~s ;:<;.1-
d!·r.iir:i!s de nu·:>'JJ cr-:ar.1ón l1;1y•1 l•n d1((•c1· ... r no111t~rr.d1} 
; ::.: <:l ·"t.;~:;~o R~:!:::f, ~:.-:;~·:~ ;:~o;;-::·.:or!;.,,¡.,,.lll •1•.•l• <::f?,ir-dic"a 
tn. i:: r1rovccto 

0

Ó:.! 11.:~!J1n.:::ntu cju l.:~ l11.k1 l• 1c.:; f..,:::¡~érnicus 
..:.i Co!:·g:ü . .:i r:::!trvr, d.:: q1•c en t1n í'.'l;:;:.1 ,·u n1.::yor de 
Uc'i ,1í\no; !:t? cst111..lir. l:l c~t•~t·r•it.ncla e!;· qll•'?' J:., di1cctoc:'.:'i 
l!•: c:;t:>'. w1:u.~f~r_:; 'it.'>H1 nr-nün.:~O'i l"l'f"\10 ic'> .•J•:n;;;'.> ~ir,:r.· 

y-:rl'":; c!r. c>;r.ut·l;,r, y .f<?::u!tJc.l-.!-;. de h Umn:r~ici~tJ. 

J\<lcrm:o;, scd<i nN .. •.~ lriu o..ic, ;.i h 1"'."'.:1•, ~: bn..:.,•:d¡i•i, o¡~ 
i•ii,••¡r ... 1\ c-:>;;!i;:¡os ir.:~rno:; r.n r.::\dd 1.1•1.; tk tas u:i\C!<d'.1<:, rfo 
t.~1 n1:n·)r;; que 1:~:'''' P:p1l•-.<.1•t .. ;I:-::.-. :.·'. ":•1·'1.11·v~r•~ lo:; 
¡'.:r,;~.¿so~l·'.> y :n; :3h.:n.nCJ~ d~ l~s· rni~'"l':''·· /·'il. d ccorcJina· 
t'.1,r ud i.:oh:c;:o C:~ Ci•:.u:i:>'> 't' Hu1:•:¡1.:1::d~ .... I<>~ <lir:!ct°";c.s 
y 10._. c.m1s1'iº"' intcmv~ dr: lJ~ un;dc:<.h.::o :ic.·,,_;.;,;,;.;;;:; <li:i nu.::
\'il crc.:ición, c:m el :isc~c::imit.:nlo t;cn•.•rJ\ \' flo:"fll',11.cntP. de 
~ci>; f...:cul:;•d .. -. uni.,·1~1s1t;iri.is di.! l;i inidat1v~. tJ•ririr;°an e-<;too; 
c"~'''u~ .::.:: cil~.:i'i::n::.'."l en !o .:.::.11.!tmlc~ ·¡ ;.d;"!"lini;tr~t!\•O. 

ror lóS niotivOS CX[lUL'5tCS SC proi:~r.:.! l.l ..:rc.1::iÓn cJcl 
C'll•.nio d~ Cic11•;i,1s 'f r~n11 ... udU.:.l.!:a v V.: :.u ... .-.:J.,0::.;:. .:.~;::;. 

H,irri~"!' deo sul:>r;¡y~r q•.i·~ l::! inkiativa de ccn:i<!r:ición t!c tl•;ill1L-ns cnrrcsp·.:inlla.1111!~ ,11 1,1i:;rnr.. i:n b-.. qu•• ;,.n impartirj 
i \.::; fat.:l;:~ .. ~===~ :.:;;iv.:~::1ir;;·~ c~1~ l.: E~cc:!!) t!:>.~icr ... I Pr'.'\'.'.':'.t· c.,o;cf\;;r>.~1 •Ir! ciclo;;- ¡j._• ¡,;i,;l1illN.1lo. f:s.'i''> •JPid<1Ó•''.i Jcc.tl.S· 
:-~~':'r!::i, o;':. c.-: ·c<:íH~·r.··~ r.~·.- l"J~{".~r nta-.•:,~ :-lt~~r .. 11i•,,,s y r1•:·.1~ dt!1 cit'~o de h.1.:.h;\i·~í-'l'1, .;onh1 l\,:1 ;t! ;;~¡ Cv:.:\;ic ~:1 

'.coi1i1Ji11:.i;1vn<:i qua ~cr.i:i úti!l!'i ,t lü; ¡5 .. cr.·.:-; nwx1c~·:1.:'? Ci.;:-.:i~s '{ Hur.ia111:1,:(!•.<;, s.: n19:iniZJ1¡'a•i ''on~ .. 1t1r·.1: d l.:.:o 

¡~~~ G,µ;cn ~or -~\!;::s ·¡ q•J·! ;:br.:- cipc:-1•Jnid;;c.~~·.~~~~-_:1J:tlcm~~cc:Jl.m•cn~~~~~¡;=~----- _ 



ANEXO 2 

-. 

J 

: . 

COLf ::~~O DE 

l!r.k!.-d .t'u .. uli·ini;•;i? cJrj .: • .;b d•! :1;"~11; 
lln.-;?to. ílcc1:u: '/ cr;,..,r!~.4 ¿e il¡•i•lir 

~ión rM p!:Jn d ! •'th:".HO~ 

, 1. El r•,:.:d .1n·~· ~:•'" ~' ;,,1 .:·.~··cno lo 
· C:.'.ll l•H cr!d.t:;.·~ nt:f f''~'·'" .,. t·';>r1 ¡..·•e!·~ p 

p'Jir l tH:<;'.)1l"r lº.''~l'' ' l' ~ :.'. IJ"10•!' ,\,.(! ':1 

: cv:i'l'J•J'~r.i n::: i.; r:::;i.--:;•, . .,;,, '"~;et· :~·ic•,,:; 
in!:irc.:1s,:1;.li:-.:ir,J~ c·~e v.:.•,·~¡,:;¡ ••l !,;~••;.o 

'rll' C;~r~:i~; y t:un •. uuU .. ..t 1 ni ni .. cl oc li· 
: ::~r.ci,,!l'M. 

: Su rlcmir.io l»'..~.~" ~.; I<.~ n~.aurnj:ic .. ~. 
del r.~.::: .. .:ic l'•~·d;nwn~.,1. ,•,I ;¡-.,',r,'i;~ h'~:r:i 
ri.:o :;.-:i,::::1, 5 ••• ·.\,.~•."!.·<! v l"o •f;···.· -=~ !·;;:o:· 

, ra :::!!' 1~t1c: tl:~.::.~ ·, 1.~._.;,111,h ~u C•J"1C:•· 
; rr.iLn:o J~: /..::- ;,,; •• _, rn<1 li" r~~:c•é:-1 C:c 
r~r~1:-.s i !·:·~~. ,s, 1·, l ';~.:.c1,~·,r1 tlc 1rfr• 

; ralir~'? ',' r.:~~un .n:.,. ... P~'" 1.!. -~1.;:11c1i:.::;.lr. 
: do: t•.:!hlifJt \" t:O: ~:•·,.1r11:•r l'I ""l~"''M! en!,. 
; c,..er~s. JlOlil~. c.i:;>~'.-~·~· ~ti C(•rr.:J ~u ~:.;.:.:1· 
; i1;fad 1.•o: k.~r.,. :11 h.<;1r '"I 1:::1crr,, ~.1::-~lf· 
, ro. tn ri~1!.f'.'.H''1' "' ,,.,,1 •• ,.. r• •:.in;~:;. ·~ 

· t ~~:;"";~:!~'.,.~.~~~l:~:·:~~;~·;;~·!)·~; ~,'! ¡~.~~~-~-;~~: 
ptin.:i:l.:;s ll'-'"' ~ .-:1··r· ".~. •·. 1 _•:.-i:l -:v• 

· al 1;;i.d c.~ •t• ''J• ·• .1~·<'..·1 ?"=.J t¡:r,;.~.: .. :. :11-
peo í11ro-1ru•;..,i y,,~,·:: 1r •r'..•" -·~·.,~.J.-:.·~ 

\ ou11 i¡;r•::ra, rc.,,,.r~ • .: r.U.> 11 .• ; <:-'l".J e f·:: 'i 
'. brus, t-11-:i.:\u;.:"·~·.1• .. r·.· ... ,~.:"·~. •o:·,:.1~ •. 

¡ ~~~!-n~~':7~·;~:~;.:'.:~ .. ·~(12: .. ! ;;~ l;~.;:~.~rJ ·~! 
~ ~rJ<~~ª .. c1~t'l~~:· ~:·r~c.:~:.~ ;;~~·;~: ~;"·~-~~:;~-:r:~l: 
! i':?l1c~1!-:,.• . .l ,,..-i..).;.u,,_, 1.(on:.rut<:: y ()~ ~=· i qvirir r.~.r~o~ • Gt10:.•.,··~nt•..>: . 

. 1 · f,~ é'>tttr:.T.:-;J tJ.;..!~n·.1 l'~' !:.1:h1"t>r 1 i~s 
l·~~t~;~_,~ q·J~ h::i·,,.,, cc.l .. ~tF.' IC'l':.:O l.i :rt· 

' 

! ~Ls~~{,~~~}··~'t'·~D1~·~~~::0~;.~:~j 
. ¡ ;;,~~¡~~::::~~~~::~~·~~~ri:~~ -f ·~~~~:i::::~~·~ 
¡ :f~~~~~'.~:1~Jt':~;,~J!~:!~'~'.~·'~n~ <\.~l~ ~~: .. ~;;;:.:·¡·~ 
Ir¡,•!~;. ~:;:~~;J\._!~:1,~.;5;~:.,i~.ld:~:ir..;~r.~.i~i~~
j ~:i~~~·;.::~;~!i:c¡;r ~.~~~·~,:~~.);~~~·~~:· :~.~11.:~ ~'.. ",~, ;~~: 

! ~~.;;~~ ~~l:~'.t~~l :~i~:~;J;:'.~~r~~~:~:~\7~,~ 
; :.~~;~~:~s~~~~~~:~~º~~ ~ ~~~~~t:I.;'~~i~:~:~~ 
¡ ~q;~~:~,~:·.~.~~~~~!:~~:~~~~'.:~x~:~,;.:~;~~:~:_:~.~: 
i ~;~~:t.~·';~1'.~.::<'r'.~~~.~~;1,,t!t<.~:~-~;~·:· ;;,:.2:· 

/{~~~f li:!?.;~}[~Jg~~i:\J~::~~~fi. 
!::/~~~:~:'::::. ·::'.'.:.: 

_ f ~;1~~~~-~~~~~E~~,~~t:¿.'.,~';~-~~;~~::~ :~:~:J:~~ 
1 !jl:; ;!i: 1tpl~c:i._n)n. "J, ~.._, 1,;,,,; ccr1:l!t.t"l.:.1.1; 

/ ?ic ~::s~~1;·~~~;~J-~ .. c:\'~:Z.~'.. ·;~:-~~ ~~~;~~;~:,~ 
jli:; tVmt .. fl:.: .. :r,!: ch 1·.;-:'nd$ Ut.!c~ O:.JIJ 
! l:l.l ~iUH11t:~ I'>- Jf el'? t·;.\~a¡o mfc:i1i-.:1p1¡. 
jtDroc;i, CIC". , 

! lr.~ cenfcrrr.c:::;;t ~: or';::•t:.::.·:-: d..:i:'-~11 
[~;;s:::~ 1:~~~~~~:n ~~~·~.~!,~~;;:',;:~\::~~;~:e;;'.: 
/ nti~":'l;i~n pr-:!;:o• '.l'li•I .tt,\,,~ I¡,: c.i~:1..,1:•; 
• r:·i.1u·11J; \' !.l ri 1::;•ú·: ~.-n t:r forr.;<i=.,,¿:, 
;~:n~~:.i::.tr •. .:·~ut•>••••, 1~·.:'."''~'!l';;:o \' ;:r1.~:1: 

. !i, t•1•. ,"!!~:•·;,(,, p'1·!·,·:1, ~m J;1;ttr .') cl..i· 
~·1t ;,uc1i.l1t :,,. ... ,.o;..; ri·• !C~•G'•·I~ <'~Tr.:nJ•'
:.-... ".,.,; •• ,.,., ·~-. :·:.~·. ::;. ~ .. ''"'· •i1:11u1t:".• 

·"'"" ~" C••:')Cd.:•: .:. :·:~ 1 ,•::;.-.t1 t :orn· 
¡11•!~.~:(·n d•:l-:n~tr: r, tr;\."11:0.~. 

f.. ¡_, <·t"!,;¿-•-,r,.;•"., e·~ /.i !:"."r.1\ m: .. hM · 
t:-:~:~-; u· 1 I ~1•: , .. , .. :, y I • r•-\:!•;:;. ".!: 1: • 
C:"'l• ;.n •!.''""'·'· !~~ .. ; ..... :u+J::1C:w>. 

::r. tr.ta.;.~ 'V e ;,J~ 11·•D <1"'! "ri( <:1.r:-:- l ':. 
(!:::• . .:.r. ~ 11: l ·' '1(1 '" !~· ,,z,, ,\ ';,¡ : •• 1 
c;¡•.•,;r .. h•;-, 11;"' ~' ;:.<tJ·r. .. 0 .•. 1~,~ • .'l.\J .:.11•e1'!. 

"..il<lO t;!¡! t.-c :·.,,·,:~ !dt• r:·.1t•~tr.,!•t. ?o, f .~1C:I 
'¡llj:-. ~i', t ;u. LH.'.', ~\;.). • 

to.,{. ,,, d f:•.h ¡;) l·i'J.".'Ji~ ··;··" <.:,.: .... 
plo- r.o ~~.I,;, •.. , un T··•:ti o~ 1,. . ., 
:.:: 1J · .i :>•1.t• l. ,, I,• ,.,,~ ·~ ':"~ .- ~, 

l•c:~·!'J• {J";;:"r~ :'J~ •. ,. .. : J.,~ Co•!ll~«" t.·~ 

:c.fi .. ~., 1., u-..·::.)·,,.~ .. •.:~~:r.11·, 1,.rh~,11· 
l.l ;n>C511~~-: .. ~n ~ ... z ... ;:::.'. r¡•·t' "•,,un: • ..-. J 

•:'" ·,i .. .:J l•'-' :-:. q_,..:- l'~ l'~J;i d1t-:1u• .. ,,·.;,. O? 

CQ•1uC11f; .;'.'-.f:;. h•J/'1,.;ll ¡ 'O de: ~tH "'''"'::'~' '; 1 
.,1ri<:t•~ ... p.1i1l'Oln~.1d• '>. O::o t..iri!•J u• :-•• 1:; 
en·• !a1 m:,r,.,.·.~: .•. •·· .> cr.n la hi$1•Jfl>, ·¡ cr 
r;• ... en: cr.I\ 10< •• n ::.~ ~1·.11~r1..i~. 

fn lo~ ¡.,ty_,r¡¡tnriu\ w l.;,r.i ··;ur 1,)<; ,.;,., 
oi11r.1~, cun~''"l'~•; ._• :..n01 _,. ic,i "+'··•~•o 
d~ ot::>Lrv.··-.~·•l Y.•~:.i" ta•, 0::1.:c;uln, \"' 'I'" 
~ •1rn.t;:n _,, ,,.:,·J u·:_l•;. ~·· c::,""'""d' ·•. ~: 
,c:.i~'"J "."u•: dis-:u•~n l~•:G~ :.:.: .,. ;_, "•¡;o;:.;lt 
v • • .; ·~ ·. 1 ~·; Ir; ~r . oJ . ., 

1~j~L~:j~~f:.:~.~.}:~~C:~-]!:I:~~~~~~?:~·: .. :~·~:~~~ 
•..:f. . . . 

.._ ·;. I¡,· ''-' ~ • 



·_, 

í 
~-

AITEXO ~· 

!.Ji_·~ C!ClO··P:: ;-,./:~·:;al· •. tr:t' ... lv 
f:•'.)! ·~·:ir:i Di'. C!/i1~~¡;\~'; "'( :1u:.:/ .. í"2J!..;;k~Dn; 

d.-! (:.-.Lui;.• ~J~ c;.~,~r.1 .... \' H~ .;,;:n.d. \"!L•:;. -~\!n:.'.r.i r.;•:''1'•1 1 ....... 
CIÓll i11.¡.: 111ir \~Oh•n.-i:11.: :1,,.¡1:. ~·.-~''.-Tit;t c-1? ¡ .... ¡,·¡;·1i,1i::-:. ¡!,~ 

!J !.~¡· ~ 1 1:;:·~nii:.1 y,¡ l.:;l .. hi''·' Gll'~r:rl d•• 1;• l'•1;•\'!"{_l·1,t 
ti núrn-0:1J tk• pl.:.111 .. t.-·:; dt! ··~1.1 U1;1d~d d' '"'·¡¡;lc1 >' ,¡.~ ¡ !> 
nec.'ú'iid;;'.J~·s. c•'~K.1:r:.1<; .,. d1: 1.-,.~ p·:.1;ii111t1ud··<; 1~•• ''·P~J>.··,t:i. 

·· •.• 1i.1:. d•~ !J mi-:;n-:.1 lJ1w.:1·1 ~,fbd. 

' ~~i.~;:Íi~~~·::~:ci!::;~,~·~;;l.:¡~-~'fi'.~'.¡ ~~;~:.\~;:~ ~'.:~~~.l~:~ :~::· i·11 ;~:::~~~ 
·~ ·- ~~~ :~~11~~!~~l:~1c~~~1~,~~ 1~;,t_~;~.:;~l~;~~,1~1,'i.1 .)~~;;;;~;,:~·.~.~.: d!,:• 1~~.>~[111~: 

Vt!l.;irJ;\d. 
/\r!. 3.~ l ;:i u11idJd c1n1ó;n .... ;, P: .:''.:'tutli.:l ;:r:::ckn1ico con 
1:1' r1iie.t1 "n1i1:n•o prfc1:~:..'. c~1 \:1 · r-:oplir~iün r ~ )'tn<J Q1.1.? 

~;Jr~i~~~'.-1;,in\'fl ll1; IL:lt~n;,_-1,!os Qui! :;~ 1~.-:¡<::..ia sotirc el 

··~~~ t:'.~;;;(:;;~ -~~~lr~Jt1~~/~;~,~;~:is<lt~~~i1~~~~ll~~· .·:t:;:;:~,;~y I~~:. 
i,.lwm.i lÍ'.! 1'3<.:11icu. cicro d·~ 1..:,,:~,;n,•r¡>to. i.:n l.J r:1m.1, ,,rt,~ u 
::ificio COth'S;Jonc!i•:nU::, : . .-.r\1 .. •ii••• qvr• h1:l1i"'..l'n cump!tdO 
ion 10~ r.~c¡ui•itos que 5::f,,1!~ d Cn!c1Ji'·· 

1 /\a. 5.-· l.o-:; érn~~1·~-. d·: 1,, t:,.,.i,.¡J :....r~·1: 

·' nl El r,<JC'r.-lin:tdor clrl Ct1!ryiu du Ci-!:ici,:;~ y l luin:.rnida· 

' . "'" . bJ ft Ullllit•( rlin:cfr .. 'U t!\!l C:'1kJH.!. 
e} El co·i~r.¡n l.ld pn:,~~o e~- 1-.¡io. 
d) Lcis c1¡n•c1u•cs di! cr,:!:i u.,:.r dr. los pl.Jnl•:lc.s, v 
e} El cun:.cjo mtcrno t!1,• Ji:,; 111fr,rnus.. 

. f!.rr. 6.-- él c,}rr\it~ dor.·.::;~n U··I Col12i11t.. d..: Ci1mc1.ls y 
· - Hutr:úriidJr:i:::~, p.:::ru lc·s cl.::.ct<'-¡ (!,~ !.1 Un1<.J:d ;,.;,,.lCtntC:t d•: 

(:<;t•) ICt¡lorn.-;nto, SI' i1H·-~ir<>1J t:Ofl l!J5 COGtHlll'1(ht:::;, k::>:. 1Ji· 
r.:etorc~ e!".. l~s fact.1\Dd,·~ e!! f1!01off¡; \' Ll't«1~. d·~ Ci'.'!fl· 

. ci:is, ti·! Ci<:nci••!- Po!ir;cy, ·¡ So'=iilh~. oc (J~Jir.1t1::.1, i.Jc la, 
· 't:so;..1d.:i fJoc.on.l\ !'rcp .. ~ 1!nr.u '!' lo~ QLIC' cr. t>1 ·lu!urn p:srt¡. 

cip-~n. 
r~rt. ·1.- El iJ:rcctor l!s· -:-::~fo p!,:mlci !.crf; ncir.hr.:oo por é:I 
t?Ctor pr~·,iJ C{.ms~II~ JI cn:r .. 1t! tiirel:ti\'O t!d CO'\'<jio, úu· 
r,u,i 1:n su C3rtJll 0:'..1.,fro .• Úrt.'0., dr.l.Jo~'it f:1"•\l''1 !ltu:o o m.JCO 
~·J;l<:rku ó!I 1;..: bat~i\!1~~ \' n»...inu· los rn:l~hito• r;..:.:; !Ci'..J!.1 

·.ti t.1ticul::.1 17 d-:!I E\!.JW:o (;.':ni'ral c.<e t;:i Uni•.1·H~:1,1d en 
!.'.l'.: frw-ci•m ... •; l. 1: y I\'. 
/.Jt. U.- Sen fJC"tdt<H~-·~ ti.·! di• .... ctc1 del nkntcl: 
~; r,t)µ¡)t")Í ,,, •Cr.tt.·~. J tr.::· .. ¿.~ Vul coi..~rcion;•:l·H cicl CoJ~
!:jlO, d n.•1nlH.:.-1pi~ntc t!•i 1~!- :um:ion:uioi :i.~ !'J,~1:1.r::>';. 

i · · ~~.h~'~;!~~;'.'~i-e ~c~~~l~~r e~~~ :'~~';;~~~i~¡'~t1~~·; ~!;~'1 ~~;~~:~t~ 
i Ge1\~r:1l y .;frf Esr.,::;~n ~~1 i'.:-r:::onul f,1,;;:ciJ1l'i.;o 

¡
J . e) So1m:!cr t.I rc-::tcr ia d·-St<J.-,;;ción Ce\ pcr::.or-~: ,1cJminis· 

trn\!\.'O, • 
¡ · tli' Pb:il!<:r con e! c~1mir1} c.::ici:tivo del Ccl"~/o, !;:~ ¡¡ctivi· 
1 dadcs uc:1dlon-.it . .;;s. d·'.?l •h:n~"i. 

ru;.s ,ic;:•d<'.-ll';ico; v e11m1r · ,¡, _ ¡,. . .;:;. d:I ,,11··,~I a ~·J c:.:o,qv, si· 

Ch :!c1: '~ '( :a1'..-.-.~'!''·"~-·!.S :~ I' 
':'C/.:¿ !~·.TUl~"c_;q;\1 '." f... 1 :.•:.IJ· (.d. 

t~l.\ll!"."C,.·.:·1~{: ;·,1_., ?.~! 

:;u.~:.;: r ;J \ 1 ~: rt :~:.-: r.;·· 

·. ;; '. FL 

·: :" I '~ ''..• <$ '~, I ,,;., ·,, ',' •1 • •1,, • •. I ·; 1 ;·•,ot\ (~· ,,_,¡ .. r:,,/J.• 

t>:•'.l··.• 1 1 :11.,,~¡ .. ~ t•n fl'.I•' 1.•.,•:11-,1,,,n d,•~ o 11· j ,•.11':. ,_., .• 
1·,•n"(.; t' ir1•.1i11,1,,-, 1~.· ~;1 l/1,1."1 7.1d.1•/, :r.i .:~1~··,> '.l• : .... :,. 

;:.1;1.~n " l~ ,,.,~·. e!: ur11.! "•' · • .-1. 1dC1n1C.1'-. UH I • ¡¡i...atd•'•' ,;1, .,; 
C...,í..:1_, .. , {1', Lwr.i;;;.~ ·¡ \ h:11<.111•JJde<¡.._ • _ _ 

1
t._. 

f /v l. 1 l l .-S1i11 a-iru1 itf.,(,'.·~ u;w.c1::.it,_m.J~; 
1.-· l:1 _,,_., 1 .. ~ • .: Guí1: ::r.~•. 

,;::~- ¡.~ ~~~~;~~~, U11i\·.•r:.•tJ1.11). 

1\. .- FI ! 1
,,: .. 1r .... 1n. f 

V.- lo~ '.),u•c\01~" 1k t..;c1111 •. d.:'-, C\Ct1'.'IJ-, \"" ;¡~-;l;tt1to~ v 
t!q~~dlo'> {"t'/!? 1r r:::\:._;1.t:u cm. mo!ivo di: !~ c~c..niintd6n 
,i., )r.<; ;,f,\di~n:•. cr1 !:a tJoirl:ldes ac¡,r;;\~1"i",11. d..:l C•.)lf!gic; 
Ó" Ci.::1•d.H y Hum;in':!::i!..-~. 
\•l.· Lv,, t.un··(;lll~ t-:c.,i...:r.~ tk L~'i fot;l[!:<r:~~ 'I t.'!tL'~l.1~ y k."> 
de /n~·,.qi1; ... :..1."111 C•·'1·.:i1"10:,~ y f!trn1,H•i.J.:n!~ ~. 
tf•1t. l~i.~) C"d,1 tm.! tk t.1~ 1;:.t:uH;·d~,.,, 1 ~:1:;\:!~ t"n:hi l'n 
e¡ Cvr,!.qú Uni••t:r•,•t,•ri(1•.11111.·p;.__..::nlüntl! pru; .. ·.:Urio y ot10 
!;u¡1'.H1t•!. pur ~us f'íOk\í.>ll'-;, y ur1 n'¡11•.•L1.: .. ,.:.:- p~o¡:1;rc~.-:rifl" 

'r' ~~IC !:l.f.\~•ill·, r')r ~ti~ ,1!>H111,1;~., \.OS p1u:'~~v1CS \: ,il1..n\r1i.l:> ,J. 

de loi <-uno:. nuctu111l•'> (1¡: les vlJ:1~t!:.:~ que Í•Hl·o;rctt IJ '1' 
f•.r-u~'."! l':,,~;t~n :l l'a•p,;r..i'C>!1 I c!i::'.'.:lt:':1~31,in 5-<1~ {)'11f1il'~ tepr»
-:~r•l:1H'lS. ls~~~!·11t!lll" h•!. prvit'.Ult-.\. ·~ d11;,,¡¡us do:l ::.:.:!c:¡i!:! 
de Cic,nc;-.i v llt11r..•J1i.\.1 ••. ; l!.:.:i:·,;:.:ir::n t!.:- .. cr:n:o:-;'.!:~-; i'"':J· 
pict:1•io;; y ~u su11ki.h:, c:or1c.;.¡iomJic11liO u1.:i uj r.!,·¡;J Ó(! 

bachillcr.>t<o\' o:ra a: pt.A··;i~n<!: y :le po:;t9r~rlo. . ~: 

(NUCVO 1~/..,PIT'JLO! 
f~I C111e9io d<! Cimci.Js y HumJ11;U .. dcs 

(l\ .. tict.1\0 \).-\:{ C.::;k,;:o .io:: Cicn::i~r. '/ :ll!rnank/1ó')S ~ 
Qtl':! ~<': r~/lcre d udi,:,~1(,; '.) ¡_,;,_ St:: ir.!C!)íJ;,j J'IC.f !O~ ~!-:;• .. fon· 
h:S. ¿,¡9\,1:>~: 

u! !;:! c:1m1~l· dirct.ti>m, 
tl) 1~t· COl\'.~¡o di;! Cu:,.~;,:i,. 

C) t;I COt>1di:K1;,;;;:- V 

.~ 
?~ 

~-·· t;) J.H Ü:t<'::tcrc'i y C(Jr.~r.jos ;r.tNno;;: de !:.~ L':i.;r!:i'~",. uciJ· ·· 
c.~10:1c:1s e t:n "U c:o~,1 t!·: lo'> plan1eleo;. ~-
;'\;1\1:~~~~ir~];1~: ~:~t';,~.~¿c~;;r~~~i~f ~~i:111~1~,;~;~;1~rri~1~:cr.cia.;. ~· 
ili El i.:Oo1clin~d.--.r t:d C-:o!.?r;io. ~ 
L) \c.;. i:~::.H<t:f',;<.1~1r::~ ele Gic1~1..10~ .. , ¡. rurr,..;11:L1;;1ks •¡ ,~ 

e) lo.; di1cctcn:~ rj.~ f.1r:1 Jl1.::.· 1 ~s. '.:$C:wcl<:is. t~ ;;,:;:i::,::J•, qu: ",' 
.. ct::.\..:-n:r: dt~•:<:t<'llV~nt•! t•)h h~ l.ni.:1.-:tk:; ;:.c,..~:.::r..k::: q:..:•! 

~~~:,~·;~!~~7~~~~f~t~~1. h ri'<·li1;i.:16n de: pl:-·w~. prr,~:·~~n,1!. tJ ~. 
l/\1tit.:·~io 31.-EI CQO«flC directivo tcmuJ !:; sif1ui1:,1t..:. t 

f1Jncio1 • .:-s: .. { 
a) Furmu:;u p1oye•~tos cnnc:rcto<; par,1 c!•/('J5ihc<ir 1.1~, '-!\'.:.'· i: 
sibílitii•tfos t..I<.! c~-:.udio m<;dianle la ~d<:r:.J~oc.!:• t.:umbi:-1.-idé.n · 

1 

t') O·~~:inizar, dirigir y o:.•J¡-:.::r,1i5~lr !'3S acli...-kl.lét~ y progra· 

~r~i1;:,:~~"~:·fr·f~1~-1z;;~~~;1~~¡,}~j~/~'~7~-~~::~·. ~1:-bl;.zc:in .tH_ ~ ~~s ;~~~"~-:~;;~~r1~:r~1 c~d~~~~1~ioyn 1~~ ~<:~n~~'l~{~c:~tsu~:::c~i~~ S 
¡ O Ve!Jr ti•'' ,:J c1m.;..\:m:: nt:; de.: li'!~ r.O"J)t'; qu-2! r;g:-n !;; ~<!.m ni::cc~tio'>. ·. ~.> 

,to:.irudut::i 'i !un;:.;;::¡~;:.;--.-::::~ C•: \;1 Uni'Jer.,.:o;i,·rf. (AnktJlo •\).--t.I COol:l);n dd Co!1;"910 c~.latá 1ntr.9rado: r 

1 

gJ Co;v:oc~r \' pti.:!iidit t.I r..::.r.s.2io int1nno r:d pbnrnl. -'l) Pnt los ;nfom!uo:o tlcl comí l.; di111c(ivo dt.•I CLilf:gia 4l:I! ~ 
hl E!ubordr cur, ci c.cnst:;o lnt~rno. los. r<~(?~<:riicmos inte· , p.:;nicipen o;n el p1oyt<:1o corrc~pcndi:mtc. · f 

· -~~·;~~~-- r-1. c~1~fü~·,~;:·:~; .·.~;· ·i"r~~~~~·.-C~n:::l:h·; de·¡ ~;:;~~e! ~~ 1~~rt~~~l~::~1~·r~~~.~~~:e~s~~nr~~~l:~~-;~~~!~~~1Yr,;~~:~~~ :·. 
1 t.S?:Jr.í 111~··!1-<n!a p•·ir trB ;.:prt.<;cr;1nritc~ th: io'i prvff'$0Je'i e} Por \o~ 1 ~prcscnt.intcs 1,1?,! Colegio ant•! el Conr'?jo Uní· .:· 

f . . ~o~,~~!~~~·:~t~~~Ut~scnrIJnt•!:. \.Í<.!' les alumnos, c'<m ~u,. r<!::op~CÜ·. ~~u,i;~~i~.I clircctor ·d·~ In ur.ióad ilCJdémica o los din:ctcm:s. ~. 
j,; -~~-Y-,,-:·::P,;:!·t. .,·:.~/2:'~.'.~' :~~!'f:!,.::~l:-: ~·-.: ..•. '~.--.. ~::,·=--,~~t;_~~;~;;.~'JtYN~1r:;!::~~~ de los pl:m~e~cs c:.om}spondicn:es. . ~ 

.... - -- - ,.. lAtlicu~l.' 5J,-EI cnn<;•!¡Q OI!• Cuioc:~:u ¡...,.,-:;! i:. ~;..7.dé~ -::fa f. 
·· :mt1! d cnnsrit• itl~t·rnro •.;:- s-:1y-.:i,.; lo s.d1~:l~t!o por c:I :•.:gla· csti:di..ir y clíctamirur lo! proycctns q~1•! :~ s~ilr'/ prupu~ ... ~ 

- .l · ·- ~;::!:.~1:'.~~·;:,~,:;:,:;:~:',, con"¡;;-;~,~"º' ~;,'.;~,~!: '~!~~~ ·~~~::;,'.'.'~o:~:i;;!;~~¡~·'.::~~é~:"~:,;;~ f , 
.

1

\ tol Ci:;::opN<ir c:::! buen fu:'lci-:::1:J1nil:11t.::i ,1:::id'.omi1:0 ·y ü•IÍ'ni· pv1 el r_~!ct".r-iJle,j,1 c_o:-~·ult;, al Cof,~j'.!:1 de Oin·ctcrcs-! ~ ; 

~~;!-"¿~~Y::i~i~~~~~nlc~!· pralih m::i:; é'1..:ld&nricc'i y ill..l:1:ini:i.lrati· cli:be1~ IC'J:11r _ 1::>3 ICQtthllt.>S l.'Stahlr.ci<k•. por este Est.itutc- ~ 

;~~';,~~~.:~~:~~"'"º' '" •i di<ccw. ~~'.~~~:::1:=J~;,~;:;~,'.,'.~~:~~:.~;;~~:~;. c~i~?;\::i;1:,:::;,o ., r 
dr.1 cor.:.~_10 dril Colt-f'b y S.L:rvir de '>U óra:ino l:'Jt·Ct.tivo. ';.{ 

1 f-'Rli .. ~·ERO.- Er\ t:-i!,1:0 !C r<:úr.:.,-, los rLquisit;,<; e.le .:mti· b! Co0Hlim1r e in1r1t.1f'",;u l.H acth•id;1LIL.., ~rv¡)i,y, Ciel Col•.:·!?. 
r··i,U•d t::lC' l"s r u •. · · 't · 1 ',. 1 9'''• de 1u; W<;>gr.-::-;·;i;, unidüi.Jc:; ac<icMn.i1::1~ y plantr.:I~. t'1 ,J .. ~:::-~11o;i~~ d; íu~:::,,'1'1~:ir~sn~~~1~::~~¡1:~,, ~~ ~:~:~~~;;:~ :;,~r~01;~ tl.•riho •le Jr,~ hne;imiM:os de los prUyL.:to~ <iprcil~dos P'A} 
~~k1v; t!lliJcr!.:it:1r:o~. !.-.: t.,,1n::iJt:rúr.:in ei~rn,1 ca1n·J~·!,-.11w~ d C.:.n~e¡o t.;11iw.·r~il.iri11. . t, 

~;~ti•:~~;n~Ol c~~1r1~~~~ ;~'.~'~ ·¡ •::¡~, •1~~;~~1~·~11«~:;t·:.;~~;(C\~~~~~-;:~' ít;~;º~j ~:. .. ·¡~~~1!~l·~¡·~~ ~:ce~~~' '.~~:f~~~ .l~¡:~,:tu~~~.'.i~·::::~·-~~:iJ::(lt~ 1 i •n· ~i 
C•111~1·i'.• U1\1\·.:rs1:c1rio). • ck·r.u.j ;, !r,1'1.''0 ele tli•,fint::i~ t 1 riif!.:iJ~-:; .r ·¡j."~::;.c:.,~ . ._¡,, d•J· ~ 

f:t'(;!_ :.¡~Jf.'. l:.·.~.~ :e ~".'>l~t' ;nP;1•i "Jl ~'J''f ;i1 'J{.J si- ~1':;:~~\~,,~;'~;,;~~'.'!;'.~~,-.~:n'I r:-.~~·,-~~nr...;1~~>1:;:'1 n·~·P;:.·:;..,:All'~~~~~:~ r 
·----,M-~----~ --~- ----.. ---·-- .... •L '" ·''. ·: •· ~'-!!'" "¡J..... ¡: .i.1 G•;;.-..;:• 1 1! 1.·•::i'I•' :'. ":-rio:J-, ·,:,, ,,,J .. , .. 1 ... 11;!• :11r1. 



4. 
• .. -

PRUIER SEHESTRE Hs. SEGUNDO SEMESTRE lis. TERCER SEMESTR:É . 1iB.' 

IATEHt.TICAS I 4 MATEMATICAS II 4 MATEMATICAS III lí 

PISICt. I . 5 QUIMICA I 5 BIOLOGIA I 5 

l'"°"' mu-

3 HISTORIA DE MEXICO 3 HISTORIA DE 3 

1 RSAL, UODEP-llA I MEXICO II r CON'J:l:'.HPORANEA 

1 

--·------·-- ---· -·-----

~ALLER DE REDAC- 3 TALLER DE REDAC- 3 TALLER DE RE- 3 
~ION I CION 11 DACCION E IN-
l VESTIGACION 
; DOCUMENTAL I 
' . í 
í 

.¡ 

.TALLER D~ LECTURA 2 TALLER DE LECTURA 2 TALLER DE LECTURA 2 
DE CLASICOS UNIVE~ DE CLASICOS ESPA- DE AUTORES MODER-
SALES ROLES E HISPANO- NOS UNIVERSALES 

.AMERICA!lOS. 

· ¡,Oi_ ~«Mje<O 
Idioma Extranjero Idioma Extranjero 



--~ 

' ._J 

"'"\ 

J 

J 

~\1·~ESTP:E:lºi 

! 

MATEl'L\ TICAS IV 4 

HETODO EXPERI- 5 
MENTAL: FJ.SICA, 
QUIMlCA Y BIO
LOGIA 

TEORIA DE LA 3 
HTSTORIA 

TALLER DE REDAC- 3 
CION E INVESTlGA 
CION DOCUHENTAL-
Il 

TALLER DE LECTU- 2 
RA DE AUTORES MO 
DERNOS ESP!illOLES 
E HISPANOAMERICA 
NOS. -

s. 

----·- ----

---------··-
QUINTO SEMESTRE: lis. 

la. OPCION ( A 
NATENATICAS V /¡ 

LOGICA I 
ESTADISTICA I 

2a. OPCION ( A 
FJ.SICA II 5 
QUIHICA ·n 
BIOLOGIA 11 

3a. OPCION ( A 
ESTETICA 1 3 
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