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Presentación

En el marco de las medidas que se están tomando con relación 
a la Enseñanza Media Superior (EMS), en meses pasados se 
inició en la Cámara de Diputados el procedimiento que pre-

visiblemente, si los acuerdos entre las fracciones parlamentarias conti-
núan, culminará con la incorporación de la obligatoriedad del bachi-
llerato en el texto constitucional de México.

Precisamente con el f in de aportar elementos para el análisis y 
discusión de los diferentes asuntos que se han mencionado en este 
proceso de reforma, Eutopía publicó en los dos números anteriores 
colaboraciones de Roberto Rodríguez relativas a las reformas edu-
cativas recientes de España y Chile, países que han incorporado 
la obligatoriedad de este nivel educativo. En la presente entrega el 
autor se ocupa de Argentina, para culminar con el caso de México 
en la próxima edición.

Con el mismo propósito de contar con referencias de otros 
países que pueden ser útiles para el nuestro, en esta ocasión incluí-
mos una colaboración de Angélica Pérez Ordaz sobre el bachillerato 
en Francia.

Qué enseñar en el bachillerato y cómo enseñarlo es una preo-
cupación permanente de quienes nos dedicamos a la docencia, por 
lo que en este número presentamos las inquietudes y propuestas de 
tres académicos respecto a Química, Educación visual y Estética.

La presente edición alberga también una colaboración de los 
directivos del bachillerato de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
en la que dan a conocer a nuestros lectores los aspectos más desta-
cados de este nivel educativo en tan importante institución.
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M. en C. Rito Terán Olguín

Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades/UNAM

Especial satisfacción nos producen las colaboraciones de los 
estudiantes y en esta ocasión presentamos una muy sentida queja 
sobre comportamientos, valores, actitudes y hábitos de los condis-
cípulos y coetáneos del autor.

Nuestra revista también se ha propuesto ser vehículo mediante 
el cual se divulgue la obra artística creada por los profesores o el pa-
trimonio de sus comunidades, de ahí que incluyamos un conjunto 
de fotografías de la obra plástica de una académica del CCH.

Asimismo le damos continuidad a la historia del bachillerato 
en México y a las actividades que realiza la red nacional del Nivel 
Medio Superior.

Sin miramiento alguno, “El Cepo” atrapó esta vez a estudiantes, 
figuras de la jerarquía eclesiástica y personajes políticos.

Un acontecimiento extraordinario reciente nos ha puesto de plácemes 
en el CCH: la designación del primer Profesor Emérito del Colegio por 
parte del Consejo Universitario de la UNAM, que recayó en José de Jesús 
Bazán Levy, es grato para nosotros incluir en esta edición las reflexiones 
que con este motivo en una reunión interna hizo el Dr. Bazán.
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La educación media obligatoria

RobeRto RodRíguez gómez gueRRa

El 27 de diciembre de 2006, el Congreso de 
Argentina promulgó la Ley de Educación 
Nacional (LEN 26.206), que sustituye a la 

anterior Ley Federal de Educación (LFE-24.095) 
de 1993. La nueva disposición, vigente desde ene-
ro de 2007 incluye, entre otros cambios, la obliga-
toriedad del nivel de educación secundaria. En la 
nueva estructura del sistema educativo de ese país, 
la secundaria comprende los estudios posteriores a 
la primaria y previos al nivel superior, es decir lo 
que en México equivale a la secundaria y a la Edu-
cación Media Superior. En la norma se establecen 
dos opciones de estructura: seis años de primaria y 
seis de secundaria, o bien siete de primaria y cinco 
de secundaria. En el futuro próximo, tales opcio-
nes serán determinadas por las distintas jurisdic-
ciones de la República, esto es las 23 provincias y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La transición de la anterior estructura a la 
nueva configuración, con la obligatoriedad inclui-
da, ha sido objeto de un amplio debate en Argen-
tina y todavía se discuten los méritos de la medida 
en función de su efecto financiero, así como de 
los retos en materia de formación docente, desa-
rrollo curricular, políticas de retención, y políticas 
de evaluación y aseguramiento de calidad para la 
nueva educación secundaria. Uno de los princi-
pales desafíos radica en el propósito de reunificar 

tanto el contenido específico de la oferta como el 
enfoque educativo general del nivel, aspectos que 
habían sufrido una extraordinaria fragmentación 
como efecto de las políticas de descentralización 
educativa emprendidas en los años ochenta y 
noventa. En este sentido, la LEN busca, además 
de establecer una estructura común, propiciar 
mecanismos de coordinación y evaluación a través 
de los cuales el Ministerio de Educación, asisti-
do por el Consejo Federal de Educación, recupere 
la capacidad de orientar políticas y programas de 
alcance nacional.

El presente artículo ofrece una síntesis de 
ambas reformas en la enseñanza media argentina: 
la que corresponde a los años noventa y la que habrá 
de iniciarse a partir de la reciente legislación.

La reforma de la enseñanza 
media en los noventa

Si bien la descentralización del sistema educa-
tivo argentino se inició durante el periodo del 
régimen militar (1976 a 1983), el control de las 
provincias sobre las escuelas primarias nacionales 
cobró impulso a partir de 1992 en virtud de la 
promulgación de la Ley de Transferencia a las Pro-
vincias y a la Municipalidad de Buenos Aires de 
Servicios Educativos (Ley 24.049, 7 de enero de 

Tercera parte: el caso de Argentina
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1992), aprobada en el primer periodo presidencial 
de Carlos Saúl Menem. Esta norma dispuso, en 
primer lugar, la transferencia a las jurisdicciones 
provinciales de

los servicios educativos administrados en forma di-
recta por el Ministerio de Cultura y Educación y 
por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así 
como también las facultades y funciones sobre los 
establecimientos privados reconocidos (Art. 1). 

El ordenamiento exceptuaba a “las escuelas 
superiores normales e institutos superiores, tanto 
estatales como privados” (Art. 1), así como a un li-
mitado conjunto de establecimientos federales. La 
disposición de traslado incluía bienes inmuebles, 
equipo, personal y los recursos financieros deriva-
dos de las aportaciones fiscales transferidas a los 
gobiernos provinciales. Se estipulaba que 

las jurisdiciones receptoras, con el apoyo sostenido 
del Poder Ejecutivo Nacional, deberán cumplir to-

dos los derechos y obligaciones vigentes en materia 
educativa. El Estado Nacional garantizará que los 
servicios transferidos sean prestados con óptima 
cobertura cuantitativa, alta calidad pedagógica y 
equidad en todas las jurisdicciones (Art. 3). 

Es decir, la administración central se reservaba 
exclusivamente funciones generales de definición de 
políticas y estándares generales, de supervisión y se-
guimiento, así como de coordinación y evaluación.

Aunque la Ley de Transferencia planteaba la 
suscripción de “convenios” entre las jurisdiccio-
nes y la autoridad federal para convenir los plazos 
y condiciones del traslado de recursos, así como 
para autorizar las adecuaciones provinciales de es-
tructuras, planes y programas, se consideró indis-
pensable formular un marco normativo renovado 
para la distribución de competencias. En la ley co-
rrespondiente, esto es la Ley Federal de Educación 
de 1993, además del enfoque de administración 
federalista que se impulsaba, se presentaría una 
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Estructura educativa formulada en la Ley Federal de Educación 1993
(Educación Inicial, General Básica y Polimodal)

3 
años

4 
años

5 
años

6 
años 

7 
años

8 
años

9 
años

10 
años

11 
años

12 
años

13 
años

14 
años

15 
años

16 
años

17 
años

Educación 
Inicial

Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo Educación 
PolimodalEducación General Básica (EGB)

10 años de educación obligatoria

nueva estructura curricular para el sistema en su 
conjunto, con la doble intención de flexibilizar la 
gestión escolar y renovar los fines y medios de la 
educación de acuerdo con los propósitos de tran-
sición democrática, modernización económica 

y reforma del Estado postulados por el régimen 
justicialista.

La LFE dispuso una nueva estructura del 
sistema educativo, consistente en cinco niveles de 
enseñanza, como se muestra en la presente tabla:

La Educación Inicial, constituida por el jardín •	
de infantes para niños de tres a cinco años de 
edad; siendo obligatorio el último año.
Educación General Básica, obligatoria, de •	
nueve años de duración a partir de los seis 
años de edad, entendida como una unidad 
pedagógica integral y organizada en tres 
ciclos de tres años de duración cada uno.
Educación Polimodal, después del cum-•	
plimiento de la Educación General Básica, 
impartida por instituciones específicas, de 
tres años de duración como mínimo.
Educación Superior, profesional y aca-•	
démica de grado, luego de cumplida la 
Educación Polimodal. Su duración sería 
determinada libremente por las institu-
ciones universitarias y las instituciones de 
educación superior no universitarias.
Educación Cuaternaria o de posgrado.•	

Con la LFE se definió una educación obliga-
toria de 10 años: el último de preescolar y nueve 
años de Educación General Básica, dentro de la 
cual quedaban incluidos los anteriores siete de 
primaria y dos de la anterior secundaria. Además 

se creó el nivel de la “Educación Polimodal”, pro-
puesta como reemplazo del ciclo de bachillerato, 
correspondiente a su vez a los últimos años del 
nivel de secundaria en la estructura antecedente.

En materia de distribución de competencias, 
la LFE determinó las atribuciones específicas del 
Ministerio de Cultura y Educación, centradas, 
como ya se indicó, en funciones de coordinación, 
fomento, evaluación, supervisión y definición de 
políticas nacionales; las atribuciones del Consejo 
Federal de Cultura y Educación, concebido como 
organismo de concertación para las políticas edu-
cativas mediante una Asamblea Federal (órgano 
supremo integrado por las máximas autoridades 
educativas provinciales), un Comité Ejecutivo y 
una Secretaría General; y las atribuciones y com-
petencias de las autoridades jurisdiccional son:

Planear y administrar el sistema educativo.•	
Aprobar el •	 curriculum, en el marco de lo 
acordado en el Consejo Federal.
Organizar y conducir los establecimientos •	
educativos.
Aplicar con las correspondientes adecuacio-•	
nes las decisiones del Consejo Federal.



Eutopía      jul-sep 2008 núm. 78

Epicentro

Evaluar periódicamente el sistema.•	
Promover la participación de las organiza-•	
ciones que integren los trabajadores de la 
educación y otros miembros de la comuni-
dad educativa.

Para la transformación curricular requerida, el 
Ministerio fijó un sistema de decisiones que invo-
lucraba a la autoridad estatal, a los gobiernos pro-
vinciales y al sector social:

a) Acuerdos Federales. Decisiones de la 
Asamblea del Consejo Federal de Cultura 
y Educación

b) Consultas Federales. Reuniones con auto-
ridades, profesores y técnicos de las juris-
dicciones.

c) Consultas Nacionales. Intercambio con 
sectores y agentes educativos, organizacio-
nes académicas, empresarios y sindicatos.

d) Documentos para la Concertación. Elabo-
rados por grupos de trabajo de la Secretaría 
de Programación y Evaluación Educativa 
del Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación.

Con respecto a la Educación Polimodal, una 
de las innovaciones centrales del marco norma-
tivo de 1993, la LFE dispuso los siguientes pro-
pósitos: preparar para el ejercicio de los derechos 
y el cumplimiento de los deberes ciudadanos en 
una sociedad democrática moderna; afianzar la 
conciencia del deber de constituirse en agente 
de cambio positivo en su medio social y natural; 
profundizar el conocimiento teórico en un con-
junto de saberes agrupados según las orientacio-
nes siguientes: humanística, social, científica y 
técnica; incorporando el trabajo como elemento 
pedagógico, desarrollar habilidades instrumen-
tales, capaces de acreditar el acceso a los sectores 

de la producción y del trabajo; desarrollar una 
actitud ref lexiva y crítica ante los mensajes de los 
medios de comunicación social; favorecer la au-
tonomía intelectual y el desarrollo de las capaci-
dades necesarias para la prosecución de estudios 
ulteriores; y propiciar la práctica de la educación 
física y del deporte para posibilitar el desarrollo 
armónico e integral así como favorecer la preser-
vación de la salud. (Art. 16).

La Educación Polimodal quedaba plantea-
da como un ciclo bivalente: con carácter prope-
deútico para la consecución de estudios univer-
sitarios o tecnológicos y como instancia para la 
formación de competencias laborales. El ciclo 
planteaba cinco modalidades formativas: Huma-
nidades y Ciencias Sociales; Ciencias Naturales; 
Economía y Gestión de las Organizaciones; Pro-
ducción de Bienes y Servicios; y Comunicación, 
Artes y Diseño. Como el cambio al sistema poli-
modal fue planteado de manera gradual y según 
las condiciones de cada provincia, junto al nuevo 
sistema se mantuvo en operación la anterior es-
tructura de la enseñanza media, es decir el ciclo 
superior de la tradicional secundaria, también 
subdividido por modalidades de formación: Ba-
chillerato, Comercial, Técnico, y Agropecuario.

Como hace notar Facundo Crosta, a cinco 
años de la promulgación de la reforma (en 2001) 
no todas las provincias habían adecuado sus es-
tructuras educativas al nuevo referente, dos de 
ellas (Río Negro y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) no habían siquiera iniciado la reforma, y 
en la mayoría permanecían traslapadas la ante-
rior estructura y la nueva. Por su parte, Adriana 
Puigrós sintetizaba en el año 2000 los problemas 
más graves del cambio, entre ellos:

Distintas interpretaciones de la nueva es-•	
tructura, por las cuales hay provincias en 
donde coexisten tres y cuatro sistemas dis-
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tintos (primaria y secundaria de 6 años cada 
una; primaria de 7 y secundaria de 5; tres 
ciclos y polimodal; dos ciclos, escuela inter-
media y polimodal).
Desarticulación del sistema educativo na-•	
cional, pues no corresponden entre sí los 
sistemas de muchas provincias.
Restricción de la oferta de nivel medio dado •	
el cierre de establecimientos y la apertura en 
menor cantidad de secciones de polimodal.
Primarización de los primeros años del se-•	
cundario, que obliga a la convivencia de 
adolescentes con niños menores, desarti-
cula a los grupos etarios y carece de una 
organización institucional y pedagógica 
específica.
Ruptura del ciclo de enseñanza media pro-•	
ducida como consecuencia de la inclusión, 
en algunas provincias, del tercer ciclo del 

EGB en el mismo establecimiento de los an-
teriores o bien organizándolos como escuela 
intermedia, en un local aparte.
Cierre de las diversas opciones de enseñanza •	
técnica que, insuficientes y desordenadas, 
sostienen la modalidad en el país desde hace 
muchas décadas. En algunas provincias se 
comenzó el proceso de disolución de esos 
establecimientos pero sin definir la organi-
zación local del polimodal, ni recapacitar al 
personal docente y técnico.
Descalificación profesional de los profesores •	
de enseñanza media al otorgarles funciones 
en la enseñanza básica para la cual no han 
sido capacitados o bien introducirlos en áreas 
curriculares distintas a las de su especialidad.

Poco antes de concluir el segundo mandato 
de Menem, la oposición política articulada en 
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torno a la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la 
Educación –coalición estratégica entre la Unión 
Cívica Radical, UCR, y el Frente País Solidario, 
FREPASO– impulsó una iniciativa con base en 
cinco postulados: suspender el comienzo de la 
reforma donde aún no empezó; suspender la ex-
tensión de la reforma a nuevos ciclos y niveles 
donde ya se comenzó; declarar zonas experimenta-
les los lugares donde se instaló la nueva estructura; 
formar comisiones en cada provincia y encargarles 
que, junto con una Comisión Nacional, evalúen 
los resultados de la reforma; y explorar las posibili-
dades de construcción de una nueva estructura. Al 
triunfo de la Alianza en las elecciones de 1999, se 
derogó la disposición de la LFE que ordenaba que 
antes del 2000 todas las jurisdicciones tuvieran que 
adecuar su estructura a las disposiciones de ley.

La crisis política argentina de 2001-2002 
suspendió, en la práctica, el debate sobre la con-
tinuidad de la política educativa de Menem o su 
renovación. Tocaría al gobierno de Néstor Kirch-
ner (2003-2007) impulsar una nueva posibilidad, 
pero, antes de que el gobierno nacional impulsara 
la obligatoriedad educativa hasta la finalización 
del nivel medio, el gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires promulgó, en octubre de 
2002, la Ley 898 que establece como obligatoria 
“la educación hasta la finalización del nivel medio 
completando 13 años de escolaridad”. La norma 
ordena, en su primer artículo: 

extiéndase en el ámbito del sistema educativo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la obligatorie-
dad de la educación hasta la finalización del nivel 
medio, en todas sus modalidades y orientaciones. 
La obligatoriedad comienza desde los cinco  años de 
edad y se extiende como mínimo hasta completar 
los trece años de escolaridad. (Art. 1).

Dicha ley establecía que, en un plazo de cinco 
años, se deberían adecuar los servicios educativos 

para la extensión de la educación obligatoria 

adaptando e incrementando la infraestructura esco-
lar y proveyendo los equipamientos requeridos para 
garantizar el efectivo cumplimiento de la misma 
(Art. 2). 

Se creaba, asimismo, una “comisión consul-
tiva ad honorem para asesorar el planeamiento y 
seguimiento de la aplicación de la presente ley” 
(Art. 5).

La política educativa para 
el nivel medio y la Ley Nacional 

de Educación de 2006

A partir de 2004 el gobierno adoptó un amplio 
conjunto de resoluciones tendientes a la renova-
ción de la educación media en Argentina. Sobre-
salen al respecto las siguientes acciones:

La aprobación en el Consejo Federal de Cul-•	
tura y Educación del documento: “Orien-
taciones estratégicas para el abordaje de la 
escuela media”.
La aprobación, en el seno del Consejo •	
Federal de Cultura y Educación, del proceso 
de identificación y elaboración de Núcleos 
de Aprendizajes Prioritarios para lograr una 
mayor cohesión e integralidad entre los sis-
temas educativos de las jurisdicciones en 
torno a los aprendizajes adquiridos en los 
diferentes ciclos y niveles.
La resolución del Consejo Federal de •	
Cultura y Educación para el reconocimien-
to de la validez nacional de planes de es-
tudios y certificaciones de títulos relativos 
a las diferentes modalidades de enseñanza 
media que dan marco de legalidad nacional 
a los estudios cursados y en curso de miles 
de jóvenes en el país.
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La resolución del Consejo Federal de •	
Cultura y Educación que encomienda avan-
zar en alternativas para establecer criterios 
federales de evaluación, acreditación, cali-
ficación, promoción y equivalencias para la 
Educación Media y la Polimodal. Asimis-
mo, la resolución 233/05 para instrumentar, 
de modo progresivo y según las normativas 
de cada jurisdicción, una instancia final de 
evaluación integradora para Lengua, Mate-
mática, Ciencias Sociales y Ciencias Natu-
rales en los tres últimos años de la Educa-
ción Polimodal o Media.
La programación del componente Mejora •	
de la calidad de la Escuela Media previs-
to por el Programa Nacional del Mejora-
miento del Sistema Educativo (PROMSE) 
que cuenta con fondos de relevancia para 
apoyar las acciones de la política nacional 
en educación media por cuanto se refiere a: 

becas estudiantiles, capacitación docente, 
estímulos para proyectos de mejora de la 
enseñanza, provisión de bibliotecas escola-
res, adquisición de equipamiento informá-
tico y materiales didácticos, tutores, fondos 
para la instalación de Centros de Activida-
des Juveniles en las escuelas y de Centros de 
Renovación Pedagógica en los Institutos de 
Formación Docente.
La convocatoria a universidades, institutos •	
de nivel superior y centros académicos para 
instrumentar proyectos de apoyo a las es-
cuelas medias en los ejes de la mejora de 
las prácticas curriculares y los procesos de 
enseñanza, las transformaciones sociocul-
turales y tecnológicas y su incidencia sobre 
las prácticas pedagógicas y el cambio y la 
innovación en los modelos institucionales. 
La aprobación para el financiamiento, la 
asistencia y el seguimiento de 128 proyectos 
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de duración bianual que involucran a 650 
unidades educativas de EGB 3 y Educación 
Polimodal.
El proyecto piloto de articulación Media-•	
Universidad basado en las prácticas estruc-
turadas en torno a tres ejes de trabajo que 
combinan lectura, escritura y comprensión 
de información matemática así como de los 
materiales especialmente producidos.
La adjudicación de 350 mil  becas estudian-•	
tiles para ayudar a los procesos de inclu-
sión escolar de adolescentes y jóvenes en los 
tramos de EGB 3 y Educación Polimodal, y 
el estímulo financiero para acompañar a los 
becarios y alumnos en riesgo de abandono 
escolar con el desarrollo de “Proyectos Ins-
titucionales de Retención”.
La instrumentación del programa “Todos •	
a Estudiar” que destina 40 mil becas de 
reinserción escolar para jóvenes que están 

fuera del sistema educativo; la organización 
de mesas de trabajo con organizaciones de 
la comunidad, la designación de profesores 
facilitadores y la provisión de fondos para 
acompañar los procesos de reinserción.

En mayo de 2005 se publicó un documento-
base para abrir debate acerca de una nueva Ley 
de Educación Nacional. Bajo el título “Hacia 
una educación de calidad para una sociedad más 
justa”, el documento presenta los fundamentos 
conceptuales y las orientaciones generales de una 
posible reforma del sistema educativo de ese país. 
El texto está firmado por el presidente Kirchner 
y por Daniel Filmus, ministro de Educación, 
Ciencia y Tecnología.

El documento-base establece, en primer lugar, 
la necesidad de centrar la nueva normativa en el 
propósito de “garantizar que se cumpla el derecho 
a una educación de buena calidad para todos”. 
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Como el enunciado anticipa, se proponen so-
luciones para la ampliación de la cobertura en 
todos los niveles de enseñanza, se ref lexiona en 
torno al derecho educativo en una perspectiva 
amplia, y se argumenta en torno a las necesida-
des de mejoramiento de infraestructura y calidad 
de la educación pública. 

La propuesta está sistematizada en torno a 
diez ejes de debate que contienen, cada uno, varias 
posibles líneas de acción. Esto quiere decir que el 
documento no se limita al proyecto normativo, 
sino fundamentalmente apunta hacia las políti-
cas públicas que el cambio normativo suscitaría y 
acompañaría. Los ejes de debate y líneas de acción 
sugeridas son las siguientes: 

El primer eje establece el propósito de “ga-
rantizar que todos tengan acceso y permanezcan 
en el sistema educativo” y sugiere como líneas 
de acción: unificar la estructura educativa a 
nivel nacional, hacer obligatoria la educación 
secundaria, universalizar la educación inicial, 
ofrecer oportunidades a quienes no completa-
ron su educación obligatoria, y asegurar igual-
dad de acceso y permanencia a personas con 
necesidades especiales. 

El segundo eje afirma “la buena calidad de 
la educación es un derecho de todos”. En él se 
consignan las líneas de acción: hacer coincidir 
igualdad y calidad de aprendizajes, renovar perió-
dicamente los contenidos, impulsar la formación 
integral, recuperar la centralidad del aprendizaje, 
y garantizar el acceso a una segunda lengua. 

El tercer eje se refiere a la educación inter-
cultural y enuncia la finalidad de “garantizar el 
derecho a ser reconocido y respetado en su lengua 
y su cultura”. Aunque este eje no se desglosa en 
líneas de acción específicas, establece la necesidad 
de impulsar la interculturalidad en una doble di-
mensión: mediante el respeto a la diversidad cul-
tural emanada de las poblaciones inmigrantes in-

dígenas, y a través del reconocimiento del origen 
pluricultural de la nación argentina. 

El cuarto eje se titula “Garantizar el derecho a 
una educación a lo largo de toda la vida” y alude a 
la conveniencia de desarrollar opciones de forma-
ción permanente, inculcar el “oficio de aprender”, 
facilitar la reinserción de personas que abandona-
ron el sistema escolar sin concluirlo, y propiciar la 
educación continua para reciclar competencias y 
adquirir nuevos elementos de formación. 

El quinto eje postula la necesidad de garan-
tizar el derecho de las familias a participar en 
la educación de sus hijos. Se llama la atención 
sobre el derecho social a participar en el gobier-
no de la educación, en la gestión escolar y en la 
propia formación de los hijos en el seno familiar. 
También se propone sancionar el derecho de las 
familias a “elegir el tipo de educación para sus 
hijos que responda a sus convicciones filosóficas, 
éticas o religiosas”. 

El sexto eje de debate se refiere a los docentes 
como sujetos de derecho, enuncia la meta de ga-
rantizar condiciones dignas de trabajo, de forma-
ción y de carrera, y propone las siguientes líneas 
de acción: reconocer el carácter estratégico de la 
formación inicial y continua, para lo cual se re-
comienda la creación del Instituto Nacional de 
Formación Docente, ya sugerido por el Consejo 
Federal de Cultura y Educación en diciembre de 
2005. La otra línea de acción consiste en estable-
cer mecanismos de concertación con el gremio 
docente para definir condiciones de trabajo y 
carrera docente.

El séptimo eje de discusión enuncia la obli-
gación del Estado de garantizar el derecho de los 
estudiantes a tener escuelas en condiciones mate-
riales dignas. Este planteamiento alude a la necesi-
dad de contar con espacios suficientes para abordar 
las metas de ampliación de cobertura propuestas, 
pero también enfatiza la importancia de reforzar 
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la provisión de infraestructura y equipamiento en 
todas las escuelas del sistema público. 

El octavo eje alude a las formas de participa-
ción social en la educación. El tema se desglosa 
en tres aspectos: las relaciones intersectoriales 
entre las políticas sociales; la participación de 
actores sociales, directa o indirectamente rela-
cionados con el ámbito educativo, en la defini-
ción de la política sectorial; y la participación de 
actores sociales, en especial los padres de familia, 
en la vida escolar.

El noveno eje se refiere a las tecnologías de la 
información. Tras mencionar los efectos de la re-
volución mediática en la cultura contemporánea, 
el documento apunta tres líneas de política educa-
tiva con acciones específicas. La primera es forta-

lecer el papel educativo de los medios masivos de 
comunicación. Al respecto se sugiere establecer un 
diálogo con la televisión comercial para negociar 
una mayor presencia de contenidos educativos en 
la programación. La segunda línea habla de inten-
sificar la educación a distancia mediante el uso de 
medios informáticos y la tercera propone la crea-
ción de un canal de televisión educativa.

El último eje de discusión, titulado “Poner el 
gobierno de la educación al servicio de los obje-
tivos de calidad para todos y todas”, contiene el 
enfoque político de la propuesta, sintetizado en 
una solución de replanteamiento del federalismo, 
que busca evitar los extremos de la centralización 
burocrática pero también la descentralización sin 
coordinación efectiva.
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En el documento se subraya asimismo la ne-
cesidad de desarrollar, para la administración 
central, una serie de capacidades estratégicas. 
A saber, la capacidad de definir el sentido de la 
acción educativa a través de procesos de concerta-
ción democrática; la capacidad de planear estrate-
gias de desarrollo educativo, de evaluar resultados 
y de monitorear esos procesos a través de sistemas 
de información pública; la capacidad de intervenir 
con políticas que garanticen la igualdad de los re-
sultados educativos; la capacidad de promover la 
unidad de sentido de la acción pedagógica a través 
de la capacitación de los responsables de la forma-
ción docente, la innovación y la experimentación 
pedagógicas; y la capacidad de promover espacios 
que permitan nuevas formas de participación en la 
toma de decisiones educativas.

El texto comentado sintetiza el proceso de con-
sulta que antecedió a la formulación de la LNE. 
Una vez aprobada, la nueva norma definió la es-
tructura del sistema bajo el siguiente enunciado:

El Sistema Educativo Nacional tendrá una estruc-
tura unificada en todo el país que asegure su orde-
namiento y cohesión, la organización y articulación 
de los niveles y modalidades de la educación y la 
validez nacional de los títulos y certificados que se 
expidan (Art. 15).

La obligatoriedad escolar en todo el país se extiende 
desde la edad de cinco años hasta la finalización del 
nivel de la Educación Secundaria. El Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades 
jurisdiccionales competentes asegurarán el cum-
plimiento de la obligatoriedad escolar a través de 
alternativas institucionales, pedagógicas y de pro-
moción de derechos, que se ajusten a los requeri-
mientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, 
mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad equivalente en todo el país y en todas las 
situaciones sociales (Art. 16).

La estructura del Sistema Educativo Nacional 
comprende cuatro niveles –la Educación Inicial, la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria y la 
Educación Superior–, y ocho modalidades. A los 
efectos de la presente ley, constituyen modalidades 
del Sistema Educativo Nacional aquellas opciones 
organizativas y/o curriculares de la educación co-
mún, dentro de uno o más niveles educativos, que 
procuran dar respuesta a requerimientos específicos 
de formación y atender particularidades de carácter 
permanente o temporal, personales y/o contextua-
les, con el propósito de garantizar la igualdad en 
el derecho a la educación y cumplir con las exigen-
cias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes 
niveles educativos. Son modalidades: la Educación 
Técnico Profesional, la Educación Artística, la Edu-
cación Especial, la Educación Permanente de Jóve-
nes y Adultos, la Educación Rural, la Educación In-
tercultural Bilingüe, la Educación en Contextos de 
Privación de Libertad y la Educación Domiciliaria y 
Hospitalaria. Las jurisdicciones podrán definir, con 
carácter excepcional, otras modalidades de la edu-
cación común, cuando requerimientos específicos 
de carácter permanente y contextual así lo justifi-
quen (Art. 17).

Perspectivas

En la actualidad, el ministro Juan Carlos Tedes-
co, quien sustituyó a Daniel Filmus al inicio del 
periodo presidencial de Cristina Kirchner, se en-
frenta a la tarea de instrumentar los propósitos de 
la renovación de la educación media y dar acceso, 
con calidad y pertinencia, al escenario de la obli-
gatoriedad del nivel. Para ello ha propuesto varias 
líneas de acción estratégica, centradas fundamen-
talmente en el ámbito de la gestión académica del 
Estado y en el desarrollo de un enfoque educativo 
renovado para la enseñanza media:

Reconfigurar el papel del estado en la po-•	
lítica educativa.
Superar los aspectos drásticos de la frag-•	
mentación del sistema educativo.
Renovar el sentido formativo de la Educa-•	
ción Media.
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Sostener propuestas institucionales inclu-•	
sivas.
Recrear el vínculo pedagógico entre los •	
docentes y los jóvenes.
Priorizar la centralidad de la enseñanza y •	
jerarquizar la docencia.
Promover cambios en el modelo institu-•	
cional de la escuela media.

Al mismo tiempo que se enfrentan retos 
de orden académico y administrativo para una 
efectiva implantación de la enseñanza media 

obligatoria, no menos importante resulta la ne-
cesidad de superar los límites de cobertura que 
parece haber alcanzado el sistema. Como se 
ilustra en la siguiente tabla, la matrícula total 
de la educación media superior en Argentina no 
sólo ha estabilizado su crecimiento sino que, en 
el último lustro, ha visto disminuir el número 
total de alumnos inscritos. Baste mencionar 
que la cifra de matrícula reportada en 2006 
(1,359,469 alumnos) es inferior a la registrada 
en el año 2000 (1,380,537) y también menor 
que la inscripción de 2001 a 2005.

Matrícula de Educación Media Superior y Polimodal. Distribución por sostenimiento
(1996 a 2006)

Año Público (%) Privado (%) Total

1996 745,867 67.0 366,937 33.0 1,112,804

1997 789,076 67.3 383,799 32.7 1,172,875

1998 827,411 68.3 384,103 31.7 1,211,514

1999 904,526 69.9 390,140 30.1 1,294,666

2000 962,286 69.7 418,251 30.3 1,380,537

2001 996,279 69.6 435,217 30.4 1,431,496

2002 1,007,667 69.6 440,399 30.4 1,448,066

2003 1,007,713 69.7 438,207 30.3 1,445,920

2004 957,264 68.6 438,535 31.4 1,395,799

2005 924,621 68.0 435,553 32.0 1,360,174

2006 916,853 67.4 442,616 32.6 1,359,469

Fuente: Elaboración con base en datos de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
(DiNIECE), Argentina, Anuarios Estadísticos Educativos de 1996 a 2006.

Por otra parte, la estadística educativa del siste-
ma muestra una tendencia de incremento de la oferta 
privada en el sector. Mientras que de 1999 a 2003 la 
matrícula en instituciones privadas representó un 30 
por ciento del total en promedio, a partir de 2004 
dicha participación comienza a repuntar, alcan-
zando en 2006 una cuota de 32.6 por ciento. Esta 
tendencia parece apuntar sobre la necesidad de que 
el gobierno encauce recursos a la educación media 
de carácter público, para reactivar el crecimiento y 

brindar mayores oportunidades de adscripción en 
instituciones subsidiadas por el Estado.

En las siguientes gráficas se compara la evo-
lución de la matrícula por año, régimen de sos-
tenimiento (público o privado) y grado escolar 
y se perfila la posibilidad de que, en el segmen-
to público, la pérdida de matrícula en el sistema 
público apuntada obedezca más que a un decai-
miento de la demanda efectiva, a la deserción de es-
tudiantes en el transcurso de la trayectoria escolar, 
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Fuente: Elaboración con base en datos de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
(DiNIECE), Argentina, Anuarios Estadísticos Educativos de 1996 a 2006.

lo cual apunta sobre la necesidad de reforzar las 
políticas (académicas y financieras) de retención 
escolar. Un dato particularmente elocuente de esta 

problemática es que apenas el 50 por ciento de los 
que ingresan al nivel medio consiguen completar el 
ciclo de estudios.
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En la agenda de los cambios necesarios para 
concretar la reforma de la obligatoriedad de la edu-
cación media argentina, el tema de la recuperación 
de un nivel aceptable de calidad educativa se percibe 
como prioritario. Un indicador claro del problema 
de calidad detectado se manifiesta en los resulta-
dos obtenidos por la muestra de jóvenes de 15 años 
participantes en la evaluación internacional de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) denominada Programme for 
International Student Assessment (PISA) en 2006. 
En esta evaluación, los resultados obtenidos por 
Argentina están muy por debajo del promedio de 
los países pertenecientes a la OCDE y son también 
inferiores a los del resto de los países latinoamerica-
nos participantes:

En resumen, las metas de mejorar la gestión 
pública en la organización, articulación y coordi-
nación del nivel; conseguir un adecuado balance 
entre las atribuciones de la autoridad central y las 
autoridades locales; perfilar un modelo educa-
tivo adecuado a la realidad nacional; ampliar las 
condiciones de acceso y retención en las institu-
cones públicas del nivel, y mejorar la calidad de 
procesos y resultados, se presentan como retos ur-
gentes para lograr los propósitos de la reforma.

Promedios en la prueba PISA 2006 en países latinoamericanos
(Media de la prueba=500 puntos)

Países Ciencias Lectura Matemáticas

Argentina 391 374 381

Brasil 390 393 370

Chile 438 442 435

México 410 410 406

Uruguay 428 413 411

Fuente: PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow’s World, Executive Summary, OCDE, 2007.



Invitación a los profesores

La revista Eutopía, segunda época invita a los docentes del Nivel Medio Superior a enviarnos artí-
culos y reseñas para ser incorporadas en las secciones “En el aula” (experiencias y propuestas de 
los profesores que puedan servir como referencia para el mejoramiento de la enseñanza) y “Para 
ampliar la mirada” (reseñas de trabajos y publicaciones que enriquecen la docencia).

Los textos que se envíen deberán reunir las siguientes caracteristicas:

• Ser inéditos, tener como mínimo tres cuartillas, sin exceder de siete. Presentarse en versión de 
computadora, acompañados del archivo digital correspondiente en formato Word, con fuente 
arial de 12 puntos y doble interlineado.

• Cuando las notas tengan como propósito indicar la fuente de las citas textuales, deberán registrar 
únicamente: autor, título de la obra y las páginas de la cita.

• Los autores pueden sugerir o anexar fotos, grabados, gráficos, cuadros o figuras que ilustren 
el texto; siempre y cuando no tengan derechos reservados para su reproducción, citando su 
fuente.

• La bibliografía se anotará al final del trabajo con el siguiente orden: nombre del autor comen-
zando por los apellidos, título completo de la obra, lugar de impresión, editor o editorial y 
fecha.

• Se incluirán los datos del autor: nombre completo, grado académico, adscripción, dirección, 
número telefónico y correo electrónico, así como una síntesis curricular (máximo 10 líneas).

• Los artículos presentados serán evaluados o evaluados por el Consejo Editorial de la revista 
para su publicación. No se devolverán los originales.

• Los editores de la revista se reservan el derecho de hacer las modificaciones de estilo que 
juzguen pertinentes para un mejor entendimiento de los artículos.

• La recepción de un trabajo no implica ningún compromiso para su publicación por parte de 
la revista.

• Los trabajos deberán enviarse a Eutopía, Dirección General del CCH, Sala E, Lateral de Insur-
gentes sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, CP 04510 ó por correo electrónico a: 

eutopiacch@yahoo.com.mx           eutopiacch@hotmail.com

Toda una historia

Septiembre de 1910

Durante las fiestas del Centenario de la Independencia de México 
se informó que en la Escuela Nacional Preparatoria había 909 
alumnos inscritos y 103 profesores para el ciclo escolar de 1910.
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El viernes 29 de marzo,  el Consejo Universita-
rio me otorgó la distinción de profesor emé-
rito. En estos   momentos, quiero compartir 

con el Colegio un par de sentimientos y conviccio-
nes que me han estado rondando en la cabeza y de 
cuya legitimidad estoy seguro. 

Lo primero es que mi vida académica, central 
en mi aventura personal, la debo al Colegio de Cien-
cias y Humanidades como ámbito de realización de 
un proyecto educativo de inmenso valor. Siendo tal, 
nunca podremos terminarlo ni mucho menos darnos 
por satisfechos con las primeras conquistas. Por lo 
mismo, se ha convertido para mí en un reto acepta-
do buscar siempre más lejos lo que, a veces doloro-
samente, está ausente de nuestras realidades miradas 
con franqueza, acaso despiadada, y sin tapujos.

Por otra parte, el Colegio es para mí institu-
ción y comunidad, es decir, alumnos y profesores, 
siempre y permanentemente. Por eso, estoy con-
vencido de que se trata del primer emeritazgo del 
Colegio,  entendido no como referencia de adscrip-
ción, sino como sujeto que lo merece y recibe. Nada 
de lo que he podido hacer, hubiera sido posible sin 
la vida docente colegiada, sin el modelo educativo 
que construir comunitariamente, sin tanta creación 
oída, comentada, discutida, méritos todos de la edu-
cación que ofrece el Colegio. 

Introducción

Al comenzar esta reflexión imagino poder dirigir 
una mirada de síntesis, a las sucesivas realidades 
del Colegio que recomponga en un solo paisaje sus 
pasados, su presente y el mejor futuro al que segui-

El proceso de construcción
del Colegio: recapitulación1

mos comprometidos a aspirar, así como el deseo que 
quiero compartir en estas líneas. Tengo la convic-
ción de que en el momento actual se juega mucho 
del porvenir del Colegio y no acepto la idea de callar 
a destiempo. Sin embargo, no puedo dar garantía de 
incluir sólo lo decisivo ni evitar dejar fuera lo que 
ojos distintos hubieran evaluado de modo distinto.

Pongo a la vista, desde ahora, las cartas de mi 
juego. Primero, no pretendo que la visión reflejada 
en este artículo sea la mejor, menos todavía la única. 
Segundo, no tanto he escogido algunos “momentos 
estelares” del Colegio, como diría Stephan Zweig, 
más bien se han impuesto a mi conciencia ciertos 
hechos o periodos, lo que no excluye las interven-
ciones solapadas de la memoria. Tercero, trataré 
de presentar este boceto de historia por dentro de 
manera concreta, nombrando a sus protagonistas, a 
sabiendas de que ninguno hubiera logrado nada sin 
la acción y la mera presencia incluso de la comuni-
dad y de que hubo otros actores, ora colaboradores, 
ora auténticos contrincantes.

Pasado del Colegio. Los cimientos

Comencemos por el pasado, recompuesto en grandes 
eras, digamos inicialmente de 1971 y hasta 1990,  cuan-
do se formaron los basamentos últimos del Colegio.

La evocación de la historia del Colegio no puede 
iniciarse legítimamente sin referirse a don Pablo, el 
rector González Casanova, por haber fundado el 
Colegio, institución cuyas concepciones académi-
cas, esencialmente las mismas de hoy,  definió en un 
artículo de 1953 publicado en Estudios Sociológicos 
y que Cuadernos del Colegio recogió en su sección 

José de Jesús bazán Levy
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de documentos. Para don Pablo, el Colegio fue un 
sueño que le requirió casi 20 años y la conquista de 
la rectoría para aparecer como una institución en la 
vida de la UNAM. 

Con don Pablo, hay que agradecer a don Hen-
rique González Casanova haber escrito con Rubén 
Bonifaz Nuño, según oí de él mismo, las Reglas de 
Aplicación del Plan de Estudios, terminadas a pocas 
horas de la sesión del Consejo Universitario, para 
no faltar a la norma no escrita de no terminar sin 
urgencia incluso lo que se pensó con parsimonia. No 
está en aquellas páginas conservadas por la “Gaceta 
Amarilla” todo el Colegio, sino únicamente lo nece-
sario para que sus primeros lectores apasionados, en-
tonces aspirantes a profesor, echáramos a pensarlo y 
desearlo por nuestra cuenta, e irlo poniendo en obra, 
no abandonados, mas tampoco atendidos ni provis-
tos de recursos, lo que acrecentaba nuestro orgullo,  
pero también las dificultades de desarrollo, confiado 
de hecho más a la generosidad colegiada que a los 
contratos individuales.

La lista continúa con Alfonso Bernal, quien abrió 
la ventana de una nueva didáctica, activa y respe-
tuosa del alumno como sujeto y con Ignacio Renero 
Ambros, entonces el único director de cuatro años, 
acaso porque practicó un estilo de autoridad univer-
sitaria que jamás renuncia a decidir, como le corres-
ponde, pero que antes de hacerlo, válidamente con-
sulta y discute con la comunidad y sus representantes. 
Renero enseñó que se puede dirigir sin separar nunca 
el respeto a la institución y la libertad propia de la 
razón y la ciencia. A este estilo pudo agregarse la ter-
quedad de otros actores de los primeros años para no 
dar por perdido lo que aparentaba ser imposible.

En la concepción del Colegio de Manuel Pérez 
Rocha ocupaba un lugar justificado igualar la Co-
ordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades 
con las coordinaciones de la Investigación Científica 
y de Humanidades. Pérez Rocha acordó este estatuto 
con el rector Soberón y lo mantuvo contra viento 
y marea. Por otra parte, ejemplificó también  una 
fidelidad intacta a la Universidad, incluso cuando 
algunos de sus representantes en otros ámbitos y 
niveles no alcanzaban la altura que legítimamente 
hubiera debido esperarse de ellos. La mejor renuncia 

que he tenido en mi vida, a mediados de junio de 
1973, acompañó a la del Coordinador, de quien fui 
secretario docente, cuando se negó a contraponerse 
públicamente a la Rectoría, a pesar de que con poco 
realismo, la simpatía por la rebelión, parecía afín a 
los estilos del Colegio.

Fernando Pérez Correa y David Pantoja Morán 
emprendieron el recomienzo definitivo del Colegio, 
con la idea certera de hacer fluir su proceso educati-
vo específico por los cauces de la normatividad de la 
Universidad, como la mejor posibilidad de reforzar 
su consistencia y asegurarle un porvenir. Compren-
dimos entonces que estaba al alcance de la mano no 
abandonar nuestra terca convicción de considerar 
irrenunciable la innovación del Colegio y mantener-
lo en la UNAM, asimilando con estilo propio sus 
normas y buscando en su interior las libertades po-
sibles, mucho más abundantes que las proclamadas 
por quienes confusamente aspiraban a un Colegio 
ausente de los compromisos institucionales.

Pérez Correa y Pantoja inauguraron las aus-
cultaciones para designar directores; abrieron el 
camino para el profesorado de carrera a través de 
Complementación y Regularización Académicas, 
concebidas con inevitable realismo para profeso-
res sin título; inventaron los Consejos Académicos 
de Área, únicos en las escuelas y facultades de la 
UNAM, para presidir la organización académica 
del profesorado de carrera, sus proyectos e informes 
de trabajo que sí se han escrito, sí se han entregado 
y sí se han revisado ininterrumpidamente desde en-
tonces, 1978. Digamos, para ser honestos, que hoy 
podríamos hacerlo todavía mejor de lo que las iner-
cias propician.

Con ellos, sin renunciar a la estabilidad, co-
menzamos a hacer entrar la utopía en las constric-
ciones de la historia, según frase de entonces. Por 
otra parte, asociando la comunidad a las tareas aca-
démicas y organizativas de los planteles, buscamos 
también tener fuerzas propias, que nos evitaran la 
servidumbre de actuar como delegaciones de funcio-
narios o apéndices de grupos externos al Colegio y 
sin compromiso ninguno con su proyecto educativo. 
En esa coyuntura nació la Corriente Académica de 
Naucalpan, una entre varias.
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No voy a recorrer uno por uno los más de 6,500 
días que transcurrieron entre 1974 y 1992. Sería 
acaso largo y, además, la sustancia del tiempo está 
ocupada por acciones, en especial las docentes, al 
mismo tiempo repetidas e irrepetibles. Paso, por lo 
mismo, a otra forma discursiva más apoyada en la 
enumeración de innovaciones y quizá más rápida.

El pleno desarrollo 
institucional del Colegio

Entre 1989 y 1992 se sitúa la era geológica de la for-
mación de los continentes del Colegio, es decir, a 
imitación de la Tierra, los tiempos en que adquirió 
los rasgos esenciales que hoy lo caracterizan. Señala-
ré los cambios que llevan más claramente su marca 
y resultan por ello únicos en la UNAM y de mayor 
trascendencia académica. 

Alfonso López Tapia inventó Encuentro, con la 
convicción de que nada tenía el derecho de impedir 
la colaboración deliberada de quienes, al menos 
declarativamente, ponían al Colegio antes que sus 
compromisos de grupo de poder o políticos. Así, 
vimos aparecer juntos, por el Colegio, a Rogelio 
Escartín, de la Asociación Autónoma del Personal 
Académico de la UNAM (AAPAUNAM), y a Rito 
Terán, responsable del sector académico del Sindica-
to de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), inau-
gurando un símbolo pero también una convergencia 
de fuerzas.

En este contexto, los dos encuentros de profeso-
res de carrera de San Ildefonso, entre junio de 1990 
y febrero de 1991, demostraron que los profesores 
del Colegio podíamos discutir con total apertura, 
comprometernos a votar por consenso y, como resul-
tado, acordar por lo menos 14 orientaciones sustan-

ciosas y fundamentales para la carrera académica, 
cuyos rasgos esenciales se fijaron entonces. A pesar 
de haber presidido la última plenaria, nunca he en-
tendido del todo cómo y por qué sucedió esto último, 
sin recurrir, por convicción de laicismo, a la interven-
ción de los ángeles y al aplacamiento de varios reco-
nocidos demonios ahí presentes y en actividad.

El coordinador López Tapia elaboró el proyecto 
de reglamento de la Unidad Académica del Ciclo de 
Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanida-
des, consultó a la comunidad y encabezó el cabil-
deo para que se aprobara. El Colegio obtuvo así, un 
Consejo Técnico sobradamente representativo de 
32 profesores, 10 alumnos y seis autoridades, con 
voto real de todos. No hay que olvidar que en el 
Consejo, durante todos los años, han sido excepcio-
nales las votaciones porque siempre hemos tenido a 
la mano procesos previsores y respetuosos de discu-
sión que llegan, con algo de feliz estrella, al consen-
so. Con el Consejo Técnico el Colegio alcanzó el 
instrumento decisivo de su madurez institucional y 
la garantía universitaria de decidir por sí mismo su 
proyecto académico. La aventura del Consejo no es 
tan común en la UNAM ni tan obvia como podría 
parecer. En ella florece el Colegio entero, sus valores, 
sus comportamientos comunitarios y sus ambiciones 
educativas compartidas.

 Sin pretender la exhaustividad, recorramos lo 
que hemos hecho juntos en los últimos 15 años, 
sin que quiera decir que todos hayamos compar-
tido todas las propuestas ni tampoco que siempre 
hayamos sido absolutamente unánimes. Se trata de 
transformaciones innumerables para cada una de las 
cuales puede decirse, simplemente, “antes no lo te-
níamos, ahora sí y el cambio significa una mejoría”. 
A este apartado pertenecen:

El Protocolo de equivalencias para el ingreso y promoción de los profesores de carrera, cuyo Glosario determina 
también la evaluación del Programa de Primas al Desempeño Académico de Tiempo Completo (Pride), instrumentos 
que  entrañan la determinación pública de criterios de evaluación. 

La determinación de criterios de evaluación en diferentes campos, públicos y sujetos a revisión.

La creciente valoración de la docencia para la evaluación de estímulos.

El informe de docencia.
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La firma universal  de asistencia y la verificación visual en los salones, que ha inducido la impartición de muchas más 
horas de clase, ya que donde hay interés también han crecido la asistencia y la puntualidad. 

La titulación, como condición de ingreso a la docencia.  

La verificación de la aptitud para la docencia, además del tradicional examen de conocimientos, como condición 
de ingreso.

La lista pública y revisable de la prioridad para elegir grupos.

Los profesores de inglés que saben inglés y están titulados y preparados para enseñar.

El incremento hasta cerca de 900 plazas de carrera, en vez de apenas 600 y de emplear sus recursos en gasto ordinario.

Los 400 profesores egresados del Programa de Actualización y Superación  Docente (Paas).

El cumplimiento de 40 horas de formación anual de los profesores. 

Las sesiones de balance grupo por grupo.

El Programa de Fortalecimiento y Renovación de la Docencia (Profored), uno de los mejores mecanismos de forma-
ción de profesores nuevos. 

Las salas de planeación.

Una matrícula más apropiada a partir de 1992, hoy estable en 18 mil 500 alumnos por año. 

La estantería abierta en las bibliotecas desde 1990, el altísimo número de lectores y una mucha mayor demanda de prés-
tamo a domicilio, sin disminución ninguna hasta ahora como consecuencia de la actualización del plan de estudios.

El Programa de Apoyo de Materias de Aprendizaje Difícil (PAMAD) denostado en sus inicios y, aunque no siempre 
practicado con el rigor establecido, hoy es demanda inevitable de activistas decididos incluso a pagarlo en planteles  
carentes de más recursos. 

La todavía muy insuficiente, atención compensatoria, a los turnos vespertinos. 

Las tutorías. 

El incremento del uso del Sistema de Laboratorios para la Innovación (Siladin) en algunos planteles cercano a la 
saturación.

Los centros de cómputo, usados ampliamente en todas partes.

La revisión del plan y de los programas de estudio, por la que muchos no daban un centavo en sus inicios porque 
no recorría los caminos usuales, comenzando  por definiciones de educación, conocimiento, ser humano, universo, 
sociedad, etcétera, a lo mejor muy del Colegio pero de la que nunca hubiéramos salido y porque, en un nivel más 
terrestre, se traduciría en programas unificados que supuestamente la comunidad nunca aceptaría. 

La misma revisión confiada a comisiones de profesores, y no a expertos pretendidamente capaces de definir los con-
tenidos del aprendizaje de cualquier sistema; la información comunitaria completa en más de 100 cuadernillos (verdes 
por cierto) destinada a fomentar dos etapas de discusión de las propuestas, seguidas de reelaboraciones y ajustes.

La síntesis de programas generales y los cambios en el Plan de Estudios Actualizado (PEA) que definen formalmente 
el modelo educativo, el mismo de 1971, pero ahora, de manera deliberada y con responsabilidad adulta, acercándolo 
mejor a las condiciones de los alumnos reales.

La disminución general de grupos y del total de alumnos atendidos por cada profesor, particularmente ventajosa para 
los profesores de Taller de Lectura Redacción e Iniciación a la Investigación Documental quienes pasaron de quince 
grupos y 750 alumnos por cada 30 horas a cinco grupos y 250 alumnos.

Las sesiones de trabajo en grupo escolar de dos horas, que permiten procesos completos de orientación, producción 
de los alumnos, revisión y síntesis.

La reciente revisión de los programas (2003-2004) para enfocarlos a los aprendizajes, presentar claramente la articulación 
de sus componentes, seleccionar con mayor rigor los contenidos necesarios para la formación de los alumnos. 

La definición de la función educativa de las áreas.

La ejecución de estas tareas por grupos de profesores electos por los colegas de las áreas. 

La división de los grupos de Matemáticas para buscar una atención personalizada de los alumnos. 
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Trabajar así no es lo más corriente en la UNAM. 
Quien dude, revise las reformas que modifican un 
dos por ciento de los contenidos de una carrera, ago-
nizan durante 14 años o las hacen dos psicólogos 
invitados. Parecíamos destinados a no poder tener 
nunca programas unificados y vernos restringidos a 
contentarnos con levantar el censo de los existentes, 
pero, a pesar de todo, los hemos tenido y renovado, 
sin renunciar a la responsabilidad de cada uno, por 
medio del concepto de programa operativo (descrito 
expresamente en un cuadernillo verde) ni a las apor-
taciones personales que los enriquecen.

Actualidad del Colegio

Uno de los propósitos consabidos del bachillerato 
universitario es formar a los alumnos para cursar es-
tudios superiores. ¿Qué pasa en este punto? Resumo 
la situación en cinco puntos:

1. El Colegio recibe, en gran promedio, alumnos 
que obtuvieron en el examen de ingreso unos 
20 puntos menos de quienes ingresan a la ENP 
y proceden en general de medios sociocultura-
les menos favorecidos. No me servirá este dato 
para ninguna conclusión comparativa.

2. Con 30 por ciento más de créditos que pagar 
desde 1996 en el Plan de Estudios Actualiza-
do, el egreso en tres años pasó de 28 por cien-
to, donde se había mantenido más de quin-
ce años hasta 1992, a 50 por ciento (ningún 
plantel ofrece menos de 40 por ciento) estos 
últimos tres años, después de recuperarnos 
con esfuerzo del paro de 1999. 

3. En las carreras de mayor demanda, los egre-
sados del Colegio superan en seis por ciento a 
los egresados de la ENP y a quienes no tuvie-
ron pase reglamentado. 

4. En la mayoría de las otras carreras, el porcen-
taje de egreso es prácticamente el mismo.

5. Al final de la licenciatura, en general, el  por-
centaje de titulados entre los egresados del 
Colegio es mayor que entre los procedentes de 
otros bachilleratos.

Añadamos que en el examen de diagnóstico de 
ingreso a facultad los alumnos del Colegio son los 

más bajos. ¿Cómo sucede, entonces, el milagro de 
que luego egresen bien o mejor? Por supuesto, se 
debe a la enseñanza de escuelas y facultades, pero 
también, más radicalmente, porque en el Colegio 
aprendieron a buscar, a estudiar solos, a resolver pro-
blemas y a remontar con terquedad las desventajas. 

A la élite de los alumnos que egresan de las 
carreras más cotizadas, responde una élite de pro-
fesores: de los 100 mejores profesores de México 
en Enseñanza Media Superior en cada materia, 
me atrevo a arriesgar que 20 son nuestros. Pero no 
todos los profesores de Matemáticas hacen entender 
a todos sus alumnos el álgebra, ni los interesan en 
leer y reseñar, ni los hacen disfrutar de la Biología 
o estudiar Historia de México apasionadamente, 
como hacen los mejores profesores y, todavía más, 
las mejores profesoras.

Así, de manera semejante al hecho de que, si 
bien nuestros mejores alumnos se sitúan entre los 
mejores de todos, no todos nuestros alumnos son su-
ficientemente buenos. Entre los profesores persisten 
disparidades inaceptables originadas en factores di-
versos: una menor experiencia docente o deficiencias 
de preparación disciplinaria; la reducción empobre-
cedora de la docencia a una estricta relación laboral, 
sin ningún entusiasmo por el proyecto del Colegio 
ni interés por el aprendizaje; la divergencia de tem-
peramentos y dinamismos, hasta llegar también a 
permanentes expectativas descentradas que conside-
ran a los planteles cómodas mastabas o seminarios 
menores de activistas.

Comienza entonces a sentirse vivamente el desafío 
interminable del futuro. Porque nunca podremos satis-
facernos con algunos prototipos luminosos de profeso-
res y alumnos, si no nos mantenemos en el proyecto 
originario de “educar más y mejor a un mayor número 
de mexicanos”, comenzando por todos, escribo real-
mente todos, los hoy inscritos en el Colegio.

Nuestra primera responsabilidad se concreta, en-
tonces, en una reforma generosa y profunda de la do-
cencia que obtenga el compromiso universal, cotidiano, 
a ras de los salones, de que todos los alumnos aprendan, 
en todos los grupos y en todas las asignaturas 

Coincidimos aquí con los proyectos de Rectoría, 
decidida expresa y deliberadamente, de acuerdo con el 
proyecto educador del Rector, a poner el aprendizaje 
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en el centro y a privilegiar la atención a los alumnos 
haciendo rendir, por nuestra parte, lo que ya tenemos 
y construyendo lo que vayamos necesitando. Como 
hemos hecho desde hace muchos años.

Una reforma de este alcance será real cuando, 
para la enunciación de los siguientes puntos centra-
les, no pueda esquivarse sin faltar a la verdad poner 
los verbos en presente. Así, la reforma deseable estará 
ahí cuando y si 

1. Predomina en los planteles, entre profesores y 
alumnos, trabajadores y funcionarios, un am-
biente de deseo de ciencia, de estima del co-
nocimiento, de curiosidad. No interesaremos 
a los alumnos si los modelos que les ofrecemos 
son los de la indiferencia, el desprecio de adul-
tos o la vanidad pretenciosa.

2. Todos los profesores comprenden con pre-
cisión el modelo educativo del Colegio en 
sus ejes fundamentales: la cultura básica, el 
aprendizaje autónomo y permanente, el dis-
cernimiento crítico de la información, el res-
peto y la solidaridad.

3. Cada profesor puede formular la versión rigu-
rosa de estos mismos enfoques, habilidades y 
valores, en los términos específicos de la disci-
plina propia.

 4. Ninguna sesión de trabajo escolar tiene lu-
gar sin una doble planeación minuciosa, la del 
curso, en el programa operativo del profesor, y 
la de cada sesión. Una y otra tienen como cen-
tro el aprendizaje de los alumnos y, en conse-
cuencia, las actividades que desarrollan con la 
orientación del profesor.

5. La docencia no es una operación de coman-
do solitario sino una colaboración abierta que 
da y recibe sin sacar demasiadas cuentas sobre 
cuánto aporta o cuánto vale cada quien, por-
que si alguien es más hace mejor al Colegio.

Es esta reforma, sin ninguna duda, lo primero 
que el Colegio demanda, si queremos llevar a su ple-
nitud su modelo educativo. Pero no estamos solos. 
En los últimos meses se ha concretado con cierta fe-
licidad la atención a la Enseñanza Media Superior en 
el proyecto razonable de crear un Sistema Nacional 

de Enseñanza Media Superior, respetuoso de las dife-
rencias entre los  modelos educativos vigentes. 

Sin ninguna duda esta reforma nos abre una opor-
tunidad de jugar un papel nacional de amplio alcance, 
porque lo que hemos dicho y practicado desde el prin-
cipio, se vuelve de pronto patrimonio común, lenta-
mente al principio, luego con el aceleramiento propio 
de las modas que siempre pretenden a la evidencia de 
haber estado siempre ahí desde el inicio: centralidad 
del aprendizaje, formación para la autonomía, habili-
dades académicas, las necesidades educativas del alumno. 
Los únicos que hemos estado ahí siempre, de verdad, 
con lucidez y compromiso, somos nosotros.

El Colegio cumplirá estas funciones de servicio 
al país. Pero estamos obligados, también, a cuidar de 
establecer nuestra propia agenda para no dar lugar a 
que los propósitos ajenos, a veces ni siquiera certeros, 
nos desvíen a tareas que resultan  improductivas. No 
creo que en este punto podamos mantener diferen-
cias de fondo al seno de la comunidad docente.

Ahora bien, en el campo de las definiciones con-
ceptuales, del esclarecimiento del sentido y articula-
ción del modelo educativo, estamos más allá de casi 
todas las instituciones del país. Ni siquiera para uso 
interno necesitamos revisar de inmediato los conteni-
dos de los programas ni sus enfoques, ahora sí orga-
nizados alrededor del centro que son los aprendizajes 
de los alumnos, lo que no equivale a afirmar la perfec-
ción ni la intangibilidad del plan y sus programas. 

Por otra parte, una lectura primera de las com-
petencias que propone la Subsecretaría de Enseñan-
za Media Superior verifica que nuestros programas 
las incluyen prácticamente todas; que, con formu-
laciones diversas, las conocemos desde hace muchos 
años, que nos hemos formado para enseñarlas y en 
buena medida lo hemos estado logrando. 

Nuestro desafío actual es la puesta en prácti-
ca universal, completa y eficaz de los programas y 
del modelo educativo del Colegio. En una práctica 
docente deliberada, eficaz, apasionada y, sobre todo, 
universal en su extensión y calidad.

Nota.

1. Versión escrita del discurso leído el 23 de mayo de 2008, 
en ocasión del reconocimiento del Colegio por haber obte-
nido el galardón de Profesor Emérito.
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¿Cuántas veces hemos escuchado 
de nuestros alumnos expresio-
nes de desagrado y hasta temor 

hacia nuestras clases de Química en el ba-
chillerato? 

No importa cuánto nos esmeremos o 
incluso si contamos con algunos adeptos en 
el grupo, siempre hay alumnos, y no pocos, 
que  a pesar de nuestros esfuerzos, terminan 
con el mismo sentimiento con que iniciaron 
el curso: detestando a la Química.

¿En qué radica nuestro fracaso con esta 
parte del alumnado? ¿Qué factores debe-
ríamos tomar en cuenta para aminorarlo? 
Aunque los factores son varios, el más impor-
tante es, en mi opinión, el que resulta evidente 
para cualquiera que haya impartido un curso 
de Química en el bachillerato: la despropor-
ción existente entre la cantidad de contenidos 
y el tiempo disponible para enseñarlos. Al 
respecto, la tendencia a nivel mundial apunta 

hacia la disminución de contenidos a favor de su comprensión.
Parece sencillo y la mayoría de los profesores, en principio, está de 

acuerdo con esta postura y la apoyan; sin embargo, cuando se presenta 
la oportunidad de modificar un programa y hay que elegir los conteni-
dos por eliminar, pasa lo mismo que cuando nos decidimos a limpiar 
un armario: resulta que todo sirve y siempre encontramos un hueco 
donde reacomodarlo.

¿Química? ¡yo paso!
Consideraciones sobre la pertinencia de los contenidos 

en los programas de Química en el bachillerato

ana maRía sosa Reyes
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Pienso que, entre otros factores, el problema 
radica en que al tratar de elegir con qué temas nos 
quedamos, pensamos en la importancia y la utili-
dad de los contenidos considerando que toda esta 
información es indispensable para los alumnos en 
general y no sólo para quienes estudiarán Química 
¿Cómo no va a ser importante y útil comprender 
lo que mide la escala del pH, aprender a balancear 
reacciones de óxido reducción, conocer el enlace 
peptídico y un largo etcétera? 

Creo que más bien habría que elegir ciertos 
conceptos cuya comprensión cabal es indispensa-
ble para presentar los temas más complejos. Pues, 
independientemente de la trascendencia o utilidad 
de los temas, éstos no serán accesibles para nues-
tros alumnos mientras no comprendan lo básico.

Por ejemplo, la mayoría de los programas de 
Química para bachillerato se inician con el tema 
de mezclas, aparentemente sencillo y supuesta-
mente ya visto con suficiente detalle a nivel se-
cundaria. Aunado al poco tiempo que los propios 
programas sugieren para este tema, la mayoría de 
los profesores lo presentamos rápidamente tratan-
do de ganar tiempo para lo realmente importan-
te, digamos las reacciones químicas. Grave error, 
pues basta favorecer una discusión más o menos 
profunda con nuestros estudiantes para notar las 
consecuencias que se presentan cuando damos por 
segura la comprensión de un tema sencillo. 

Con mis alumnos he analizado una reacción 
que entre otras sustancias emplea agua oxigena-
da (H

2
O

2
) y una disolución acuosa de sulfato de 

cobre (CuSO
4
) de color azul pálido apenas per-

ceptible. Durante el proceso los estudiantes obser-
van el desprendimiento de burbujas y un cambio 
de color de la disolución, coincidentemente de 
un azul más intenso característico de uno de los 
productos formados. Al cuestionarles sobre los 
cambios observados la mayoría responde acerta-
damente indicando que se ha llevado a cabo una 

reacción química. Sin embargo al profundizar, 
la mayoría adjudica la formación del gas al agua 
oxigenada argumentando que “es la única sustan-
cia que contiene gas: el oxígeno”.  Mientras que 
el cambio del color lo asocian con la sal de cobre 
“que es la única de color azul”.

Sobre estas sencillas suposiciones habría que 
detenerse para hacer al menos dos puntualiza-
ciones:

Nuestros estudiantes tratan de reconocer las 
propiedades de los reactivos en los productos como 
si los primeros siguieran ahí, sólo que mezclados.

Los alumnos no distinguen fácilmente un 
compuesto de una mezcla: “el agua oxigenada es 
agua pero con un exceso de oxígeno... gaseoso”.

Al discutir lo que sucede cuando echamos una 
pastilla efervescente al agua se obtienen resulta-
dos similares: una parte del grupo propone que 
las burbujas del gas formado como producto de 
una reacción ya se encontraban antes dentro de la 
pastilla, mezcladas con otras sustancias... sólo que 
bajo presión.

¿Cómo comprender e incluso balancear reac-
ciones que suponen transferencias electrónicas y 
cambios energéticos cuando aún no se tiene clara 
la diferencia entre mezcla y reacción? ¿Cómo 
obtener información de la simbología y la nomen-
clatura si no se sabe de qué se está hablando?

¿No sería más útil dar el tiempo necesario 
para desmenuzar estas cuestiones fundamentales? 
Considero que la respuesta a esta pregunta es un sí 
rotundo y que no importaría que al final del curso 
tuviésemos que abordar superficialmente temas de 
mayor complejidad. 

Creo que la posibilidad de que nuestros 
alumnos se queden interesados con los temas ex-
quisitos de la Química será preferible a que sufran 
todo el curso caminando a ciegas y ansiando la 
llegada del último día de clases para ¡al fin! olvi-
darse de todo lo que les suene a Química.
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Como sabemos, a partir del mes de octu-
bre de 2007, se ha iniciado en México un 
proceso de discusión entre las instancias 

directivas de las instituciones educativas que ofre-
cen los estudios de Educación Media Superior, 
con respecto a la creación de un Sistema Nacional 
de Bachillerato, cuyo marco curricular común se 
basa, según se afirma,1 en una 
serie de competencias genéricas 
y disciplinares básicas, entre las 
que se encuentran las “compe-
tencias comunicativas”.

En este escenario de debate 
curricular del bachillerato, en 
particular en el ámbito de las 
competencias comunicativas, 
consideramos conveniente in-
troducir la discusión acerca de 
la importancia que tiene para los estudiantes de 
Educación Media Superior adquirir aprendizajes 
relacionados con la alfabetización visual, en el en-
tendido de que en palabras de Roberto Aparicci y 
Agustín García Matilla “cualquier lenguaje debe 
ser, ante todo, un instrumento de comunicación y 
no un medio para el sometimiento o la hipnosis”.

La información visual es un recurso privile-
giado para la comunicación humana, ya que la  
visión proporciona una experiencia directa, con lo 

Importancia 
de la alfabetización visual

Reflexiones en el contexto de la reforma integral del bachillerato nacional

maRía eugenia RegaLado baeza

cual los datos visuales como vehículo de informa-
ción posibilitan mayor aproximación a la realidad. 
Según el investigador D. A. Dondis: 

la experiencia visual humana es fundamental en el 
aprendizaje para comprender el entorno y reaccio-
nar ante él; la información visual es el registro más 
antiguo de la historia humana.

Las pinturas rupestres son 
un valioso testimonio de lo 
que veía el hombre prehistórico 
hace miles de años. A través de 
ellas, el hombre moderno logra 
visualizar algunos elementos 
de la cosmogonía de los habi-
tantes de las cavernas.

Prácticamente, todas las 
expresiones artísticas y cultu-

rales producidas por el hombre a lo largo de su 
historia, y en especial cuanto ha quedado plasma-
do icónicamente en soportes que perduraron hasta 
nuestros días, son estupendos registros visuales 
cargados de valiosa información sobre el proceso 
histórico de la humanidad.

Tan importante es el registro visual de la 
cultura que incluso los antropólogos han generado 
iniciativas para el desarrollo de una Antropología 
Visual la cual, además de nutrir los estudios et-

Cualquier lenguaje 
debe ser, ante todo, 
un instrumento de 
comunicación y no 
un medio para el 
sometimiento o 

la hipnosis
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nográficos con imágenes, busca preservar con la 
fotografía o el cine los rasgos de las distintas cul-
turas, en especial cuantas se encuentran amenaza-
das por un proceso de extinción.

La propia educación, escolarizada o no, se 
encuentra en estrecha relación con el mundo de 
la imagen. Lo mismo ocurre con la investigación 
y el conocimiento científicos, debido a que en el 
aprendizaje nuestros sentidos son el primer vehí-
culo de contacto con la realidad, y en el quehacer 
científico se recurre cotidianamente a la repre-
sentación icónica del mundo natural y social. 

Incluso, algunos especialistas han llegado a sos-
tener que, antecediendo al lenguaje oral la primera 
forma de lenguaje aprendida por el hombre pudo 
haber sido de orden visual. Si bien esta hipótesis 
es discutible, parece obvio que el lenguaje de las 
cavernas fue el antecedente de la escritura fonética, 
lo que nos permite revalorar la calidad histórica de 
la imagen, merced a su contribución indiscutible en 
el desarrollo del lenguaje escrito.

Entonces, incuestionablemente, el lenguaje 
visual ha sido y es, un instrumento de comuni-
cación de gran influencia para la vida y desarrollo 
de las sociedades, por lo cual no debe soslayarse 
su estudio ni mucho menos negar su papel en el 
proceso de aprendizaje o en la adquisición del co-
nocimiento.

En todo caso, conviene ahora ubicar el estudio 
y análisis de la imagen contenida en los distintos 
soportes de la comunicación masiva, en un espacio 
medular del debate, valorando su importancia pe-
dagógica.

Así por ejemplo, Giovanni Sartori se refiere al 
caso de la televisión considerando que 

no es sólo un instrumento de comunicación (sino, 
además), es paideia. Es la primera escuela del niño 
(la escuela divertida que precede a la escuela aburri-
da), y el niño es un animal simbólico que recibe su 
imprint, su impronta educativa, en imágenes de un 
mundo centrado en el hecho de ver.

Según reitera Sartori, en esta paideia el niño 
formado en la imagen se reduce a ser un hombre 
que no lee, ya que la televisión produce imágenes y 
anula los conceptos, atrofiando nuestra capacidad 
de abstracción y con ella toda nuestra capacidad 
de entender.

Si bien coincidimos con Sartori en su valora-
ción de la televisión como paideia, no necesaria-
mente compartimos su postulado epistemológico 
de que las imágenes anulan los conceptos. Por el 
contrario, consideramos que las imágenes contie-
nen significados que son aprendidos por los recep-
tores, y que tales significados están formulados a 
partir de una cierta visión del mundo y de un con-
junto de valoraciones sobre la naturaleza humana 
y las relaciones sociales. Todo lo cual es lo que 
“ve” el receptor y aprende desde niño.

De modo que el debate no está, según mi 
opinión, en si las imágenes trasmiten o no signi-
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ficados, y por tanto conceptos, sino en ¿qué tipo 
de significados trasmiten y lo qué aprendemos a 
partir de ellas? en especial de las imágenes trans-
mitidas por medios audiovisuales como televisión, 
cine, Internet, o por medios impresos como perió-
dicos y revistas.

Reiteramos que el hombre, desde siempre, ha 
empleado el lenguaje visual como medio de ex-
presión y comunicación, aunque también, como 
vehículo para el aprendizaje y el conocimiento. 
No debe ser motivo de sorpresa o alarma, pues,  
que siga siendo así, pero, lo que sí debe merecer 
nuestra atención es la evolución histórica conse-
guida por el lenguaje visual, hasta llegar a las imá-
genes machacadas, que se reproducen y distribu-
yen masivamente en la aldea global del siglo xxi, 
y que indudablemente contienen una extraordina-
ria y fascinante manipulación del lenguaje visual 
conseguida por los creadores de imágenes.

Las imágenes son un jugoso vehículo del 
aprendizaje, lo que nos permite entender por qué 

niños, jóvenes y adultos, aprendemos sobre el 
mundo y la vida humana a partir de las represen-
taciones icónicas transmitidas por los medios de 
información masiva. Aprendizajes que, en ocasio-
nes, logramos con mucha mayor fluidez que los 
aprendizajes obtenidos en el ámbito escolar.

Una imagen es siempre la representación de 
algo, un objeto, un fenómeno de la naturaleza, 
paisajes, personas, sentimientos, emociones, fan-
tasías, denuncias, halagos, diseños, valores, dis-
valores, mitos, creencias, formas de vida, acon-
tecimientos históricos... La lista es infinita, pero 
en todo caso, según mi obra Lectura de imágenes 
las imágenes son creaciones humanas (de mayor 
o menor calidad y nivel de abstracción) mediante 
las cuales se simboliza algo.

No obstante su larga historia, las imágenes 
en la era actual contienen rasgos distintivos que 
deben llamar nuestra atención, por el gran efecto 
que logran sobre el público receptor.

Actualmente, la imagen multimediática posee 
un carácter elitista y especializado en cuanto a su 
producción, y masivo en cuanto a su distribución. 
Como sabemos, los creadores de imágenes, como 
empleados de las corporaciones dedicadas al en-
tretenimiento y la información masivos, deben 
poseer un alto grado de especialización en su 
trabajo, elevada incondicionalidad y sólido “sen-
timiento corporativo”. Un ejemplo de Armand 
Giroux nos puede ilustrar al respecto:

la cultura del trabajo en Disney2 está sometida al 
mismo control que empapa todos los demás aspectos 
de su organización. La fantasía mediatiza y subordi-
na los temas de poder, política y ética, en la cultura 
laboral de Disney, a través de lo que puede denomi-
narse discurso Disney... Control, eficiencia, prede-
cibilidad y uniformidad son las señas de identidad 
que definen su estrategia de recursos humanos, un 
estilo tan exitoso que se comercializa actualmente a 
otras compañías en seminarios de tres días.
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Evidentemente, este modelo Disney de cultura 
del trabajo consigue que las corporaciones del en-
tretenimiento inhiban la creatividad de los produc-
tores de imágenes, generando “íconos estandariza-
dos”,  y “producciones en serie” 
en favor de las normas y necesi-
dades de tales corporaciones. 

Por su parte, respecto a la 
distribución de las imágenes, 
sabemos con mucho acerca de 
su carácter masivo, y en espe-
cial de su infinita posibilidad 
de transmitir simultáneamente 
y en el momento, las mismas 
imágenes en todo el planeta y ante miles de millo-
nes de receptores potenciales. 

A esto habría que agregar su actual naturaleza 
multimediática y de transposición, que no es más 
que la viabilidad de la imagen para ser reproducida 
en múltiples soportes, audiovisuales e impresos, y 
de transitar entre unos y otros.

Otro aspecto que distingue particularmente a 
las modernas imágenes es la calidad técnica en su 
realización. Con ello, se logra un gran efecto en la 
atención de los receptores y, casi en forma automá-
tica, un registro perdurable de los significados que 
son transmitidos, y que perdurarán en la memoria 
consciente o inconsciente de tales receptores. 

Sin duda, la fascinación por las imágenes, cada 
vez más complejas y fantasiosas, provoca mayor 
atracción de niños y jóvenes, quienes se convierten 
en presas fáciles no sólo de las formas expuestas, 
sino de lo que éstas representan.

Una característica más, ligada a las anteriores, 
se relaciona con los significados más profundos de 
tales imágenes con respecto a la forma de vida que 
promueven, incluida la búsqueda de la homoge-
neidad cultural y de conformismo político.

Todo lo cual supone la aspiración de las 
grandes corporaciones dedicadas al entretenimien-

to y a la información por hacer de cada persona un 
consumidor real o potencial. Tan es así, que, por 
ejemplo, con el “descubrimiento” del niño como 
un extraordinario consumidor personal y de gran 

influencia en las decisiones 
sobre el consumo familiar, se 
han exacerbado las campañas 
publicitarias dirigidas a niños 
y jóvenes en todo el mundo, 
logrando ganancias multimi-
llonarias. Tal y como afirma 
un consultor estadunidense de 
mercados,  James McNeal:

el mundo está en el umbral de una nueva era del 
mercadeo y [...] son viables unas estrategias multi-
nacionales razonablemente estandarizadas, dirigi-
das a los niños.

Además de lo anterior, existe sin lugar a dudas 
un cambio sustancial en el tratamiento de las imá-
genes, producto de la extraordinaria manipulación 
del lenguaje visual, lograda por los diseñadores y 
productores. Para conseguirlo, se vienen aplicando 
herramientas, que van desde el aprovechamiento 
de los propios principios de la percepción humana 
provenientes de la investigación psicológica, so-
ciológica e incluso antropológica, hasta la unión 
de depuradas técnicas de producción de imágenes, 
basadas todas ellas en la administración tecnológi-
ca, cibernética e informática.

Lo expuesto hasta aquí, conforma apenas un 
esbozo de los elementos que marcan la diferencia 
entre las imágenes “pre-mundializadas” y  las “mun-
dializadas”, entre las pre-audiovisuales y las audiovi-
suales, entre las pre-cibernéticas y las cibernéticas.

No habiendo duda con respecto a la función 
pedagógica (de paideia) que poseen los cientos de 
miles de imágenes que se muestran a nuestros hijos 
y nuestros alumnos, cabe entonces el compromiso 
escolar de intervenir en la alfabetización visual, 

Sin duda, la fascinación 
por las imágenes, cada 

vez más complejas 
y fantasiosas, provoca 

mayor atracción 
de niños y jóvenes
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es decir, de atender a la formación de los jóvenes 
para el desarrollo de habilidades que les permitan 
la lectura profunda de imágenes.

La alfabetización visual, citando Lectura de 
imágenes, involucra un proceso de aprendizaje 
que nos permite observar con profundidad lo que 
vemos invitándonos a la reflexión, convirtiéndo-
nos en observadores activos. Según Dondis, sig-
nifica también “en último término, la capacidad 
de expresarse y comprender, y esta capacidad, sea 
verbal o visual, puede ser aprendida por todos. Y 
debe serlo”.

Ni duda cabe de que las imágenes trasmitidas 
por miles a través de los medios de la información, 
son cada vez más atractivas y persuasivas, debido, 
sobre todo, al empleo de modernas técnicas en el 
manejo del lenguaje visual, que incluyen el uso de 
tácticas de percepción, y de múltiples recursos re-
tóricos en el tratamiento de la imagen. 

Todo lo cual nos llama a insistir en la necesi-
dad de que la educación institucionalizada asuma 
el compromiso de incorporar proyectos curricula-
res que incluyan la alfabetización visual. 

La academia no puede seguir al margen de 
un vehículo de aprendizaje tan extendido como 
la imagen, tampoco puede contentarse con satani-
zarla o simplemente censurarla.

El desarrollo de habilidades tanto para la 
lectura, como para la producción de imágenes, 
posibilita el dominio del lenguaje icónico, recu-
perando el principio del EMIREC, al convertir a 
nuestros estudiantes en auténticos actores comu-
nicativos. Todo ello a través de la adquisición de 
herramientas básicas para la lectura crítica de las 
imágenes, y para el desarrollo de unas habilidades 
creativas, capaces de nutrir la producción de tra-
bajos escolares adecuados a su nivel y grado aca-
démicos. Experiencia innovadora y formativa que 
puede ampliar sus posibilidades comunicativas 
trascendiendo el espacio del salón de clases.

El contacto cotidiano que los alumnos del 
bachillerato tienen con un universo mediático 
plagado de imágenes no garantiza por sí solo un 
saber o conocimiento de su contenido más pro-
fundo o de su significación.

Si bien es cierto que los jóvenes tienen a su 
favor el reconocimiento e identificación de las 
imágenes visuales distribuidas por los medios de 
información, también lo es que no son expertos 
en su lectura profunda y ref lexiva, lo que signi-
fica que pueden identificar las imágenes pero, al 
mismo tiempo, carecer de elementos para inter-
pretarlas.

Más aún, el hecho de que el espectador no 
asuma las diferencias entre imagen y realidad, 
puede llevarle a un estado de indefensión frente a 
la manipulación ejercida por los medios... En pa-
labras de Roberto Aparicci:



revista del colegio de ciencias y humanidades para el bachillerato 33

En el aula

la descodificación (lectura crítica) del lenguaje de la 
imagen, puede realizarse atendiendo a la identifica-
ción de los signos básicos, elementos y característi-
cas susceptibles de análisis.

Con todo, insistimos, la academia debe asumir 
el compromiso de incorporar proyectos curricula-
res que incluyan la alfabetización visual, asistidos 
por cursos para docentes que permitan construir 
colegiadamente propuestas para la lectura crítica 
de imágenes, y convenientemente para la produc-
ción de las mismas. 

Al respecto, vale la pena mencionar la expe-
riencia del Taller de Comunicación II, materia 
optativa de sexto semestre que ofrece el Plan de 
Estudios del Colegio de Ciencias y Humanida-
des, en cuyo Programa de Estudios Actualizado 
(2004) se ha introducido, según acuerdo colegia-
do de los docentes, una Unidad Didáctica deno-
minada  “Elementos para el análisis de los mensa-
jes” que incluye a su vez una temática específica 
para el logro de aprendizajes por los alumnos, con 
respecto a la lectura e interpretación de la imagen 
visual. Los resultados de su aplicación han sido 
hasta ahora enriquecedores para alumnos y pro-
fesores, implicando en estos últimos un proceso 
permanente de actualización disciplinaria y peda-
gógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la alfabetización visual.
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Notas

1. Cfr. Documento: "Creación de un sistema nacional de Ba-
chillerato". Subsecretaría de Educación Media Superior de 
la Secretaría de Educación Pública.

2. Walt Disney, gigante corporativo cuyos ingresos sobrepa-
saron en 1997 los 22 mil millones de dólares, como re-
sultado de su habilidad para fabricar, vender y distribuir 
cultura a escala global, convirtiéndose en el ícono más 
poderoso  del entretenimiento en el orden mundial. Véase 
Henry Armand Giroux. The mouse that roared: Disney and 
the end of innocence, Maryland: Rowman and Little Field 
Publishers, 1999, p. 37.

Toda una historia

Mayo de 1911

Violentos disturbios en las calles de la capital. 
Con frenéticos mueras al presidente Díaz, la multitud 
(en la que figura nutrido sector estudiantil ) exige su 
renuncia. También, en los patios de la Preparatoria y en 
la calle de San Ildefonso se oyen gritos contra su director.
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Preliminar

En un país como el nuestro, donde domina el espectáculo me-
diático, las manifestaciones artísticas son, en muchas oca-
siones, reducidas a mero entretenimiento. Los estudiantes 

de bachillerato, en tanto personas que admiran o se interesan por 
algún tipo de manifestación artística, han de estar en condiciones 
de comprender e identificar cuáles son aquellas manifestaciones más 

Un proyecto de Estética: 
¡goza e inventa!

ángeL HeRnández meLéndez
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significativas estéticamente. Para lograrlo han de educar su sentido del 
gusto  y su capacidad sensible para  reconocer en qué casos  su aproxi-
mación al arte es un suceso de entretenimiento o una genuina expe-
riencia estética. 

En un curso de Estética se busca que el estudiante desarrolle su 
capacidad sensible y crítica para valorar la experiencia estética y  com-
prender algunos problemas  sobre la naturaleza del arte  y la relación 
que mantiene con  el proceso de humanización como un fin de su 
formación educativa. Para contribuir a ello propongo un Proyecto de 
estética1 compuesto de dos fases: una experiencia estética y una crea-
ción estética propia.

Justificación

La capacidad sensible de las personas nos convierte en potenciales su-
jetos de una experiencia estética, para la cual se requiere  contar con 
una perspectiva que permita  apreciar  la dimensión estética  de una 
manera  más exigente. Nuestra capacidad sensible puede ser limada u 
opacada por una difusión pasmosa del mundo de la imagen o de los 
expansivos recursos tecnológicos de los medios. Por lo tanto, para que 
los estudiantes estén en condiciones de  una mejor aproximación a  la 
experiencia estética  han de contar con los elementos conceptuales y 
críticos necesarios para lograr el goce e invención estéticos.

Ahora bien, quizá un curso de Estética tiende a resaltar el discurso 
sobre la experiencia estética y la creación de la obra de arte. Esto es así 
en gran medida porque se busca que los estudiantes reflexionen sobre 
algunos problemas propios de la Estética. Pero, ¿cómo lograr compa-
tibilidad entre la reflexión sobre estética, goce y disfrute de la obra de 
arte cuando lo que domina, a pesar de los esfuerzos del profesor, es 
finalmente el plano discursivo más que la experiencia estética? ¿Qué 
se puede lograr en el curso de estética que vaya más allá del análisis de 
algunos textos, la resolución de algunos ejercicios o exámenes en torno 
a algunos problemas de estética? Creo que el punto de partida de un 
curso sobre esta temática es la aproximación a los problemas de la esté-
tica y a la naturaleza del arte desde las dos orillas, por decirlo de algún 
modo, hablar de estética desde la orilla o perspectivas del espectador 
y desde la orilla o perspectiva del creador; y que los estudiantes sean 
capaces de realizar ambas. 

En consecuencia, el tiempo dedicado a la Estética podría ser pla-
neado de tal manera que el estudiante realice los aprendizajes del curso 
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a través de lo que llamo un Proyecto de Estética. Este proyecto está 
dividido en dos partes: una experiencia estética y una creación estética 
propia. La primera consiste en la vivencia de una manifestación artís-
tica elegida de manera individual o en equipo, cuyo lema es ¡goza!  En 
la segunda parte se trata de elaborar una obra propia en la línea de lo 
que se haya elegido, cuyo lema es ¡inventa! 

Un proyecto de Estética

Mi propuesta es que los estudiantes reflexionen a partir de la experien-
cia estética misma que ellos  vivan y, posteriormente,  participar como 
creadores, con todas las limitaciones que se quieran señalar. Esta visión 
incluye que aprecien el valor de la dimensión estética y la naturaleza de 
la obra de arte desde la perspectiva de asumirse como espectadores y 
como creadores interesados en una educación estética de las personas. 
En una sociedad en la que lo dominante es que las personas seamos 
sólo espectadores de la televisión, el cine, de conciertos, de espectácu-
los diversos, de exposiciones, etcétera, es necesario que los estudiantes 
encuentren la posibilidad de comprender mejor el valor de la dimen-
sión estética para su formación y obtener una sensibilidad más fina 
respecto de su capacidad para apreciar el arte y el sentido que éste ha 
de tener en su vida personal cotidiana.  La propuesta es que rompamos 
en el curso con esta situación unilateral. 

Experiencia estética

Los estudiantes, de manera individual o en equipo, eligen alguna de 
las manifestaciones artísticas clásicas o más novedosas, aquella por la 
que sientan una inclinación o curiosidad especial. No es necesario que 
sean expertos en ella. Hecha la elección los estudiantes han de diseñar 
el proyecto por realizar. Por ejemplo, alguien o algún equipo podrían 
elegir cine, fotografía, teatro,  literatura, etcétera. En la primera parte 
del proyecto tendrían la experiencia estética que significa ir a apreciar 
la manifestación artística elegida. Si eligieron cine, verán cine ajeno a 
su horizonte cultural; si eligen literatura leerán algunas obras de au-
tores desconocidos para ellos; si eligen fotografía visitarán galerías o 
exposiciones que les ofrezcan la opción de apreciar buenas fotografías 
y así sucesivamente. 
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Creación estética propia

En la segunda parte del proyecto, elaborarán una creación estética pro-
pia en la línea en la que hicieron su experiencia estética. Con todas las 
limitaciones que tengan, con las carencias técnicas o la inseguridad con 
respecto a sus cualidades inventivas, han de construir una obra propia. 
Quien haya elegido cine hará un cortometraje, quien eligió literatura 
escribirá cuentos o poemas y así sucesivamente, según sea el diseño 
de su proyecto. Considero que de esta manera es más probable que 
adquieran una comprensión de la naturaleza del arte y que reconoz-
can que la producción artística no es exclusiva de una especie de seres 
exquisitos. La obra de arte es producto de un trabajo y de un proceso 
imaginativo que parte de una tradición artística específica que aporta 
innovaciones. Asimismo, la obra de arte implica un manejo de ciertos 
elementos técnicos y exige la capacidad para resolver problemas. 

Cómo parte final de este proceso se presentan en público las crea-
ciones propias. Esta presentación también pone en juego su capacidad 
inventiva para propiciar la sorpresa en los espectadores.
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Puntualizaciones finales

Mi propuesta no suprime las actividades de análisis y reflexión. A la 
par del desarrollo del proyecto, los estudiantes trabajan algunos textos 
en clase para aclarar conceptos de Estética o para reflexionar sobre 
algunas cuestiones debatidas por algunos pensadores sobre este ámbi-
to.  Un texto muy útil es La actualidad de lo bello de H.G. Gadamer, 
dónde encontramos elementos históricos y analíticos que permiten a 
los estudiantes conocer un planteamiento antropológico y filosófico 
sobre la naturaleza del arte. Además se realizan exámenes, exposicio-
nes y discusiones en torno a los problemas suscitados en el campo de la 
estética. En el proceso del Proyecto de Estética el estudiante aprende 
que la imaginación es un  elemento básico que ha de poner en juego en 
su papel de espectador o de creador para que sea capaz de apreciar la 
calidad de una obra.  Asimismo, se realizan constantes ejercicios para 
dar soporte teórico a su proyecto.

 En conexión con este proyecto se manejan dos propuestas teóri-
cas: la del mexicano Hugo Hiriart respecto a la imaginación y la del 
alemán Gadamer con su planteamiento antropológico sobre el hombre 
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y los conceptos de juego, fiesta y símbolo. Los estudiantes podrán reco-
nocerse en esta perspectiva. No quieren quedarse en un discurso que 
hable sobre la estética y el arte. Desean entusiasmarse con el apren-
dizaje. Y en esto se es congruente con el enfoque de la materia. Los 
estudiantes se sienten más identificados con la vivencia de esos con-
ceptos convertidos en objetos de su actividad escolar. Con el Proyecto 
de Estética se busca reforzar los aprendizajes para no quedarnos, por 
el tiempo en contra, con una alusión a la Estética. De esta manera se 
rescata la experiencia estética, el análisis de conceptos al tiempo que 
los estudiantes viven la creación y a la vez la apreciación de los proyec-
tos de sus compañeros.

Conclusión

Si no estoy desencaminado, un proyecto de esta naturaleza puede con-
tribuir a que los estudiantes aprendan de modo más activo y sensible el 
sentido y valor de la experiencia estética y logren pensar e incorporar la 
realidad de la obra de arte a su vida cotidiana. La participación de los 
estudiantes se vuelve más dinámica y tiene la virtud de involucrarlos 
más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en una dimensión que pa-
rece muchas veces trivializarse y ser objeto de comercio, sin compren-
der lo que tienen de fuente de goce y liberación personal la experiencia 
y creación estéticas.

Nota

1. Este Proyecto se sustenta en la perspectiva hermenéutica: “ésta es ante todo una 
praxis, el arte de comprender y de hacer comprensible. Es el alma de la enseñanza de 
la filosofía”. Veáse Hans George Gadamer. Antología, Salamanca: Sígueme, 2001, 
p. 37. 
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REDocumenta

Con la participación de profesores de Educación 
Media Superior de 16 casas de estudio afiliadas 
a la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y te-
niendo como sede el Teatro José Peón Contreras de la 
ciudad de Mérida, la gobernadora del estado de Yuca-
tán, Ivonne Ortega Pacheco inauguró el Noveno Colo-
quio Nacional de Formación Docente que se celebró los 
días 17 y 18 de abril en donde señaló que: “necesitamos 
jóvenes que cuenten con una formación que les permita 
ser individuos íntegros, que puedan ser verdaderos ciu-
dadanos, profesionistas y técnicos interesados a trabajar 
para sí y su país”.

La temática del Coloquio fue Formación docente 
con un enfoque por competencias con el propósito de 
ofrecer un espacio para la reflexión, análisis y desarro-
llo académico entre los profesionales de la Red Nacio-
nal de Nivel Medio Superior.

Al hacer uso de la palabra, el subsecretario de 
Educación Media Superior de la SEP, Miguel Székely 
Pardo, destacó que este Coloquio se desarrolla en el 
marco de la reforma integral que se impulsa en este 
nivel educativo, cuyo enfoque se centra en privilegiar 
el desarrollo de habilidades y competencias que nece-
sitan los jóvenes ante los retos del siglo XXI. En este 
sentido, el funcionario federal indicó que para lograr 
esos cambios en el bachillerato es necesario capacitar 
y dotar a los profesores de las competencias que re-
quieren para cambiar la forma de la enseñanza en las 
aulas, ya que ellos, agregó, son actores estratégicos en 
el proceso de transformación.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), Alfredo Dájer Abimerhi, mani-
festó que la colaboración interinstitucional y el enfoque 
por competencias permitirán a la EMS atender los retos 
de cobertura, equidad y calidad en las circunstancias 

actuales, lo cual, añadió, deberá contribuir al fortaleci-
miento de la competitividad individual y colectiva, ya 
que es un recurso para combatir la desigualdad social, 
así como para atender, tanto las necesidades de forma-
ción de los jóvenes, como las demandas de la sociedad 
del conocimiento.

En la ceremonia estuvieron presentes la coordina-
dora nacional de la Red del Nivel Medio Superior de la 
ANUIES, Idolina Leal Lozano; el director general de 
Desarrollo Académico de la UADY, Carlos Echazarreta 
González; la coordinadora de Educación Media Supe-
rior de la misma casa de estudios, Verónica Cortés Na-
varrete; el presidente de la Gran Comisión del Congre-
so del Estado, Jorge Carlos Berlín Montero; y el regidor 
del Ayuntamiento de Mérida, Renán Barrera Concha. 

Las conferencias magistrales fueron “La evalua-
ción de competencias curriculares” por Santiago Cas-
tillo Arredondo de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia de Madrid, España ; “Por qué y para 
qué, el enfoque por competencias en el Nivel Medio 
Superior” de Maritza Cáceres Meza, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo; y “La educación 
basada en competencias en el Nivel Medio Superior 
y las implicaciones para el salón de clases” de Hermi-
nio Pimienta Prieto de la Universidad Anahuác. Las 
sedes posteriores fueron la Escuela Preparatoria Uno y 
la Escuela Preparatoria Dos.

En el encuentro, participaron mil 350 docentes, 
directivos y académicos. Se impartieron 130 ponen-
cias, tres conferencias magistrales, 37 talleres y la ex-
posición de 27 carteles que tuvieron como propósitos 
“lograr el egreso de jóvenes con un perfil que incorpore 
conocimientos, habilidades y aptitudes”, añadió Veró-
nica Cortés Navarrete, quien señaló que “la participa-
ción ha ido en aumento desde el primer coloquio que 
se realizó en Guadalajara, Jalisco”.

Noveno Coloquio Nacional 
de Formación Docente

aRtuRo RamíRez seRRano



Naturaleza muerta
Martha Velasco



En mi obra he plasmado 

bodegones y naturalezas muertas 

bajo el haz de luz característico 

de la divinidad, cuyo colorido es 

resultado de la técnica 

de la veladura en óleo. 

Divinidad presente en todas las 

cosas y criaturas del mundo, 

al igual que la muerte. 
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En otras pinturas he acudido a 

soportes poco convencionales 

y con elementos también 

poco convencionales como  

tornillos, bisagras, etcétera. 

La muerte como tema y propuesta 

plástica ha sido una constante 

en mi obra.
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Algunas imágenes 

representan cráneos 

que forman parte de 

un proyecto personal 

denominado Tzompantli, 

en el que han participado 

varios artistas plásticos 

con una nueva obra en 

cada ocasión. 

Dicha muestra ha 

sido presentada 

desde 1999 durante 

los meses de octubre y 

noviembre, en vitrinas 

del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, 

representan cráneos

que forman parte de un proyecto personal

de los materiales



representan cráneos
en el museo 

León Trotsky, 

Casas de Cultura, 

del CCH Oriente

 y la más reciente 

( 2007) en el Centro 

Regional de Cultura 

Nezahualcóyotl. 

Quehacer plástico que

 en el presente tiene 

diferentes vertientes 

que exigen el estudio 

y la exploración práctica 

para descubrir y conocer 

el comportamiento 

de los materiales 
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El artista necesita tiempo 

y trabajo metódico sin 

descuidar la parte sensible.  

Propuesta que en la 

disciplina artística se 

subyuga al talento o la 

habilidad, pero que a veces 

no logra fundamentarse 

ante la falta de talento 

o el desconocimiento 

de la técnica 

artística

se subyuga
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Las propuestas, no obstante, 

siguen ahí, aguardando el 

momento para cristalizarse y 

materializarse.  Solamente se 

concluye cuando el espectador 

las mira e interpreta a través 

de todos sus filtros perceptivos 

para decidir si le gusta o no, 

si le sugiere algo o no. 
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La Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de 
Yucatán cuenta con un programa educativo que se imparte en 
la modalidad presencial, el cual fue actualizado e instrumen-

tado en el ciclo escolar 2000-2001 y pretende responder al conoci-
miento, tecnología, cambios y evolución de nuestra sociedad, a través 
de su misión, visión y metas. Su enfoque académico y administra-
tivo cambió de estar centrado en el conocimiento y el profesor, a 
un modelo participativo, con alumnos corresponsables de su edu-

Bachillerato de la Universidad 
Autónoma de Yucatán

veRónica coRtés navaRRete

cooRdinación geneRaL de educación media supeRioR
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cación. El propósito del bachillerato es formar 
personas en el Nivel Medio Superior mediante 
una educación de calidad, sustentada en princi-
pios laicos, de equidad y tolerancia, que les per-
mita continuar sus estudios en el nivel superior, 
con enfoque humanístico que contribuya a su 
formación integral y a su realización personal 
como promotores del desarrollo armónico en su 
medio. 

La Visión del bachillerato de la UADY en 
el 2010 consiste en contar con programas edu-
cativos líderes, pertinentes y acreditados en los 
ámbitos local, estatal, regional y nacional que:

• Respondan al modelo educativo institucio-
nal y que atiendan la formación integral 
de personas con conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos, así como ha-
bilidades y actitudes positivas en el ámbito 
académico, en sus relaciones interpersonales 
y con la naturaleza.

• Egresen personas competentes, capaces de 
desempeñarse exitosamente en el nivel su-
perior.

• Se impartan Programas Educativos en las 
modalidades presencial y en línea.

• Cuenten  con infraestructura adecuada y su-
ficiente para satisfacer las necesidades curri-
culares y administrativas.

• Desarrollen modelos de gestión que propi-
cien un ambiente de tolerancia, respeto y or-
ganización que asegure la operatividad del 
modelo educativo.

• Realicen procesos de evaluación continua 
que garanticen la calidad de sus acciones 
académicas y administrativas.

• Cuenten con personal docente experto en su 
área de conocimiento; con orientación hu-
manística, competencias pedagógicas, cien-
tíficas y tecnológicas.

• Cuenten con Academias que desarrollen ta-
reas de planeación, organización e investi-
gación educativas.

• Cuenten con profesores con nombramien-
to definitivo de tiempo completo y medio 
tiempo.

• Cuenten con una normatividad que asegura 
el logro de sus metas académicas.

Se requiere que el alumno de nuevo ingreso 
al bachillerato a la Universidad Autónoma de 
Yucatán demuestre los siguientes:
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Estructura del Plan de Estudios
Primer semestre

Matemáticas 
1

Lectura y 
Redacción 

1

Etimologías 
1

Lengua 
Extranjera 

1

Introducción 
a la Lógica

Psicología del 
Desarrollo 
Humano

Química 
1

Educación 
Física  y 

Artística 1

Orientación 
Educativa

1

Segundo semestre 

Matemáticas 
2

Lectura y 
Redacción 

2

Etimologías 
2

Lengua 
Extranjera 

2

Metodología 
de la 

Investigación

Historia 
Universal 

Contemporánea

Química 
2

Educación 
Física y 

Artística 2

Orientación 
Educativa

2  

Tercer semestre

Matemáticas 
3

Análisis 
Literario  1

Filosofía 
1

Lengua 
Extranjera 

3

Biología
1

Historia Prehis-
pánica y Colonial 

de México

Física 
1

Educación 
Física y 

Artística 3

Orientación 
Vocacional

1 

Cuarto semestre

Matemáticas 
4

Análisis 
Literario 

2

Filosofía 
2

Lengua 
Extranjera 

4

Biología 
2

Historia 
Moderna de 
México y sus 

repercusiones en 
Yucatán

Física 
2

Educación
Física y 
Artística 

4

Orientación 
Vocacional

 2 

Quinto semestre

Optativa Análisis 
Literario 

3

Derecho 
1

Lengua 
Extranjera 

5

Optativa Sociología Optativa Educación
Física y 

Artística 5

Orientación 
Profesional

1 

Sexto semestre 

Matemáticas 
5

Ética y 
Derechos 
Humanos

Optativa Problemas 
Políticos, 

Soc. y 
Económi-
cos del 
México 
Contem-
poráneo

Principios 
de

Ecología

Antropología Optativa Educación 
Física y 
Artística 

6

Orientacion 
Profesional

 2 

Asignaturas optativas

Temas de Álgebra Física 3 Anatomía 2 Literatura Mexicana

Trigonometría y Geometría 
Analítica

Física 4 Botánica Psicología Social

Cálculo 1 Química 3 Zoología Derecho 2  

Cálculo 2 Bioquímica Historia del Arte Fundamentos de 
Economía

Dibujo
  

Anatomía 1 Lengua 
Maya

Fundamentos 
de Administración

Contabilidad

Asignaturas extracurriculares

Cómputo 1 Cómputo 2
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Conocimientos:

• De la estructura general del idioma Español.
• De Aritmética y conocimientos básicos de 

Álgebra.
• De conceptos básicos de Física, Química y 

Biología.
• De conceptos generales de la Historia de 

México y el Mundo.
• Básicos de los problemas económicos, socia-

les y culturales del mundo y el país. 

Habilidades para:

• Expresar y comprender a través del razona-
miento analítico el lenguaje verbal y escrito.

• Organizar, estructurar  y jerarquizar la in-
formación.

• Utilizar conceptos numéricos.
• Resolver operaciones básicas (aritmética y 

álgebra).
• Estudiar y organizar sus actividades.

Actitudes:

• Comportamiento estructurado de acuerdo 
con las normas sociales y valores propios.

• Interés por el valor cultural de la región y 
comunidad en donde vive.

• De respeto, tolerancia, lealtad, patriotismo y 
conciencia de Estado.

• Superación enfrentando críticamente las si-
tuaciones del contexto.

• Interés por continuar formándose profesio-
nalmente en el área de la ciencia, acorde 
con sus características físicas, intelectuales 
y sociales.

• De cuidado ambiental, mejora social e in-
dividual.

Para la instrumentación del actual Progra-
ma Educativo se elaboraron 52 libros de texto, 
este proyecto contribuyó en forma significati-
va en la instrumentación del Plan de Estudios, 
pero sobre todo enriqueció la percepción de los 
propios docentes. 

Actualmente la oferta de este bachillerato 
es de 2 mil 200 plazas. Los aspirantes que de-
mandan ingreso deben participar en un proceso 
de selección que se realiza en el mes de julio. 
El instrumento que se utiliza para seleccionar a 
los aspirantes, desde el 2003 es el EXANI 1 de 
Ceneval.
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Como ocurre en todo el Nivel Medio Su-
perior en el país, los problemas más serios que 
enfrentamos son la reprobación, deserción y 
eficiencia terminal. Todos ellos son atendidos a 
través de diversas acciones y programas de  ser-
vicios al estudiante. A través de estas actividades 
se ha logrado aumentar la eficiencia terminal 
de 55 por ciento en el ciclo escolar 2001-2002 
al 66.5 para el ciclo escolar 2006-2007. Sin 
embargo, aun contamos con un 33.5 por ciento 
de alumnos en rezago y abandono de la escuela. 
Las causas de estos problemas son multifacto-
riales, y se continua atendiendo al alumno, ha-
ciendo todo lo posible por mejorar y actualizar 
la infraestructura en los ambientes áulicos, eva-
luando permanentemente a la planta docente en 
cuanto a su desempeño, así como el programa 
de estudios con la finalidad de mejorarlo y ade-
cuarlo a las demandas educativas de nuestros 
alumnos.

Actualmente el bachillerato universitario 
cuenta con un Programa de Atención Integral al 
estudiante (PAIA) que se instrumenta desde la 
Coordinación General de Educación Media Su-
perior y cuyo propósito fundamental es promo-
ver y desarrollar en los y las adolescentes conoci-

mientos, actitudes y prácticas adecuadas de vida 
y de formación, a través de acciones de informa-
ción, comunicación y educación para favorecer 
los estilos de vida saludables (PAIA, 2006). 

Este programa articula todos los servicios de 
apoyo al estudiante y las actividades extracurri-
culares, sus metas prioritarias consisten en favo-
recer el desarrollo personal del alumno, conside-
rando todos los elementos que intervienen en el 
proceso de formación escolar.

Se ofrecen también servicios de atención al 
estudiante en sus Departamentos de Orientación 
Educativa, donde se establece la comunicación 
con los educandos. Se ofrecen una serie de acti-
vidades dirigidas a los alumnos, considerando la 
infraestructura y los recursos humanos, asímis-
mo ofrecen atención psicosocial con actividades 
y servicios que tienen un carácter preventivo y/o 
reparador. Algunas de estas actividades se reali-
zan en una ocasión por cada ciclo escolar:

• Orientación educativa y vocacional: en to-
dos los niveles, entre las actividades más 
importantes que se realizan se encuentran, 
pláticas sobre educación de la sexualidad y 
cuidado de la salud, talleres extracurricu-
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lares de formación personal, información 
profesiográfica y visitas a las escuelas. 
Entrevistas personales y, de ser necesario, se •	
lleva a cabo la administración de pruebas o 
inventarios.

• Asesorías en asignaturas con mayor índice 
de reprobación: existe un Departamento en 
el cual los asesores son apoyados por pres-
tadores de servicio social que imparten las 
asesorías solamente por las asignaturas más 
demandadas como: Filosofía, Inglés, Lógi-
ca, Matemáticas, Metodología de la Inves-
tigación o Química. La asesoría es de tipo 
preventiva o reparadora.

• Actividades artísticas como  música, pintura 
y el baile.

• Actividades deportivas que son parte de las 
actividades extracurriculares como: ajedrez, 
atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol, vo-
leibol, por mencionar los más solicitados. 
También se organizan torneos de las dife-
rentes disciplinas.

• Actividades culturales: se practican bailes 
regionales y se cuenta con grupo de teatro 
y rondalla.

• Apoyo económico: existe el programa de be-

cas, principalmente de Progresa, para quie-
nes tienen necesidades económicas para la 
continuación de sus estudios.

• Asimismo se ofrecen salas de cómputo, boti-
quín médico y seguro social, biblioteca con 
salas de lectura individual y grupal, cafete-
ría y laboratorios. 
Aquellos estudiantes que tienen alguna dis-•	
capacidad particular son atendidos de acuer-
do a las posibilidades de la institución.
Actividades académicas y culturales en cola-•	
boración con otras instituciones. 
Organización del curso propedéutico para •	
los que aspiran a ingresar al nivel bachi-
llerato.

El enfoque educativo que sustenta el Plan de 
Estudios del Bachillerato Universitario, se centra en 
el aprendizaje del estudiante y concibe al alumno 
como el constructor de su proyecto de vida, por lo 
que es indispensable que cuente con los espacios, 
servicios y programas que le apoyen y logren el de-
sarrollo integral. 

Así pues, con base en los resultados de las 
evaluaciones realizadas al Programa Educativo, 
y con una serie de análisis realizados a la in-
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formación recibida del nivel superior, alumnos 
egresados y académicos de las preparatorias in-
corporadas, se elaboró una propuesta de actuali-
zación del Plan de Estudios (2000) del bachille-
rato de la UADY.

Los cambios sociales implican una valoración 
del conocimiento como un capital intangible, pro-
moviendo una reformulación hacia la utilidad de 
la educación, la cual debe incorporar una gama 
de competencias sociales, interacción social y tec-
nológica que demanda personas desarrolladas en 
su totalidad y no simplemente con conocimientos 
acumulados. 

Para iniciar la actualización del programa 
educativo de bachillerato y hacerlo congruente 
con la realidad social, se definieron los problemas 
que afectan a los adolescentes y que serán aborda-
dos por medio de las competencias. Los problemas 
fueron seleccionados de acuerdo con los datos ob-
tenidos del diagnóstico del Plan de Estudios de 
Bachillerato 2000.

Por lo anterior, se decidió adoptar un enfoque 
por competencias para nuestro bachillerato, que 
pretende dar respuesta a los vertiginosos cambios 
sociales y tecnológicos que son una constante a 
nivel mundial. 

El bachillerato de la UADY cuenta actualmen-
te con dos Planteles ubicados en las zonas oriente 
y poniente de la ciudad de Mérida, en total 72 
aulas albergan a nuestra población de 5 mil 336 
estudiantes de los cuales 2 mil 532 son hombres 
y 2 mil 804 mujeres; 2 mil 878 están inscritos 
en la Escuela Preparatoria Uno (zona oriente) y 2 
mil 464 en la Escuela Preparatoria Dos (zona po-
niente). Cada Dependencia cuenta con laborato-
rios, salas de cómputo, dos bibliotecas, auditorio, 
canchas de usos múltiples y canchas deportivas. 
Las Preparatorias Incorporadas a nuestra Univer-
sidad son 49, todas en el estado de Yucatán: 13 
foráneas y 26 en la ciudad de Mérida, atendien-
do a una población de 9 mil 700 estudiantes, de 
suerte que 15 mil 042 jóvenes en nuestro Estado 
cursan el bachillerato universitario en el presente 
ciclo escolar. 

La planta docente que trabaja con estos jóvenes, 
está integrada por 278 profesores de asignatura (el 
96 por ciento cuenta con el nivel de Licenciatura). 
Desde la actualización del Plan de estudios en el 
2000 la planta docente ha participado permanen-
temente en cursos de actualización y formación 
didáctica y pedagógica con enfoques centrados 
en el aprendizaje que la Coordinación General de 
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Educación Media Superior ha ofrecido. Actual-
mente nos encontramos elaborando el diagnóstico 
y caracterización de la planta docente cuyo propó-
sito fundamental es enriquecer la información res-
pecto al tipo de profesor con que contamos, para 
dar respuesta a sus necesidades de formación, por 
lo cual existe la Coordinación General de Educa-
ción Media Superior un Programa de Formación 
Docente que atiende el desarrollo de los docentes 
en los ámbitos relativos a:

• Profesionalización de la enseñanza, consi-
derando los enfoques pedagógicos actua-
les;

• Actualización disciplinar y en el área de en-
señanza, respecto al avance de la ciencia;

• Actualización en el manejo y uso de las tec-
nologías de información y comunicación 
con un enfoque que favorezca la enseñanza 
y el aprendizaje;

• Adquisición de habilidades para el trabajo 
grupal docente; y por último,

• Formación humana 

Asímismo se creó el Diplomado en Compe-
tencias Docentes, el cual se agrupa en tres ejes:

• Sustento teórico de las competencias y la re-
forma curricular de la EMS.

• Habilidades docentes para el desarrollo y eva-
luación de competencias en el educando.

• Actitudes y valores del docente para el desa-
rrollo de competencias.

Hacer una presentación general de nuestro 
bachillerato es muy significativo para nuestra 
Universidad, ya que permite dar a conocer a la co-
munidad universitaria de nuestro país las acciones 
que hemos realizado, sin embargo  estamos cons-
cientes de que aún nos falta mucho por atender 
y desarrollar en beneficio de nuestros jóvenes 
mexicanos y yucatecos. Proporcionar educación 
de calidad, sustentada en principios básicos edu-
cativos contemporáneos, a través de un programa 
flexible e innovador con  enfoque científico hu-
manístico, centrado en el aprendizaje, apoyado en 
tecnologías aplicadas a la educación para favorecer 
la formación integral y facilitar su acceso al nivel 
superior, respondiendo a las exigencias de desarro-
llo social es una de las metas más anheladas del 
bachillerato. 

También consideramos que la figura del 
docente hoy por hoy, independientemente de las 
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modalidades que se instrumenten para educar, 
seguirá siendo importante, ya que es el profesor  
quien diseña las estrategias para generar apren-
dizajes en los estudiantes, y por tanto precisa 
emplear una amplia gama de conocimientos que 
incluyen no sólo los relacionados con la ciencia, 
sino también aquellos que les permitan realizar 
su labor formativa de acuerdo con las caracterís-
ticas de los educandos, del contexto, de las ca-
racterísticas propias del área de conocimientos, 
entre otros; asimismo, el docente requiere habili-
dades que le permitan desarrollar en sus educan-
dos las competencias que el programa de estudios 
establece, así como determinar los logros obteni-
dos y tomar las decisiones para rehacer el camino 
cuando no se consigue lo deseado;  la manifesta-
ción de actitudes y la práctica de valores positi-
vos, tanto en el aula como fuera de ella, es  rele-
vante para la formación de los estudiantes, pues 
genera ambientes en los que el joven encuentra 
seguridad para la expresión y defensa de sus 
ideas, de su individualidad y de la colectividad, 
procurando de esta manera crear una conciencia 
social en la que el individuo se reconoce como 
ser único, pero al mismo tiempo como parte de 
un grupo en el que la adecuada interacción de los 
miembros propiciará un desarrollo armónico.

“Luz, Ciencia y Verdad”
Universidad Autónoma de Yucatán

Toda una historia

1 de marzo de 1913

Enrique González Martínez, 
subsecretario de Instrucción 
Pública, hace la presentación 
del nuevo director de la 
Preparatoria, licenciado 
Miguel Ávalos.

30 de agosto de 1913

A tono con el carácter del régimen, 
la Preparatoria se militariza. 
El presidente Victoriano Huerta, 
expide el “Reglamento Provisional 
para la organización disciplinaria 
militar de la Escuela Nacional 
Preparatoria”, que deberá ser 
“tan semejante a la militar como 
lo permita la índole del 
establecimiento, en general, y 
el plan de estudios en particular”. 
De inmediato se inicia la instrucción 
de los alumnos, dirigida por oficiales 
del Ejército Federal. 
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Tras un par de horas de caminata y después de escalar una 
pared de roca, he llegado a la cima de una peña en el parque 
nacional “El Chico”. La vista es hermosa. En el horizonte 

se asoma la silueta de la mancha urbana, fuera de eso, perdiéndose 
en el horizonte, un manto de vigoroso verde se extiende en todas 
direcciones. El cielo se encuentra plagado de nubes en movimiento. 
Parece que por un breve instante, la existencia quiere, de forma eté-
rea e indescriptible, revelar su sentido...

Sobre un bosque de oyamel
manueL aLeJandRo gonzáLez veRa

univeRsidad autónoma cHapingo,
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Pero lo que pudiese ser un refugio, se halla 
invadido. Junto a mí han llegado otras varias 
decenas de alumnos de bachillerato, su presencia 
pervierte la pureza del lugar y hace que la sangre 
hierva de ira. Hay quienes despreciando sus alre-
dedores se quejan de fobia a las alturas, quienes 
sumidos en la irreflexión ecológica se contentan 
con lanzar aviones de papel desde lo alto y quienes 
respondiendo a la conducta estereotípica que se 
espera de un bachiller, no hacen más que insultar 
y amenazar al prójimo o ufanarse de haber traído 
a este pequeño Olimpo comentarios y parodias te-
levisivas. Por si fuera poco una decena de cantores 
perturban la paz ajena cantando desafinadamente 
“El Rey”.

En lugares como éste sólo el silencio debe ser escu-
chado...

Sopla un viento frío que de esta cima se lleva 
penas y alegrías. Me asalta el deseo impetuoso de 
que en estos momentos, ante nuestros ojos se des-
velara una gran verdad, un axioma fundamental 
del cosmos; pero según parece habré de confor-
marme con un mal cantar.

El disfrute de un suceso como éste ha de lle-
varse a cabo en su forma ideal de manera indivi-
dual, aunque de realizarse en grupo se ha de res-
petar la experiencia ajena. 

El silencio debería ser escuchado...

En un ingenuo intento de trato diplomático, 
una compañera pide tranquilamente el ansiado 
silencio, pero como era de esperarse es ignora-
da. Poniendo de lado la diplomacia, insiste en su 
demanda, esta vez usando un lenguaje soez y, como 
era de esperarse, los compañeros le contestan ha-
ciendo gala del machismo más torpe, con un alud 
de improperios; esto se pone cada vez mejor...

Cuánto alegraría a mi mente un espontáneo 
derrumbe, que se los llevase a ellos, o que me 
llevase a mi. Ambas posibilidades estarían bien 
para eliminar el tormento, pero no soy yo quien ha 
de repartir caos y muerte, llegarán por sí mismos, 
sólo hay que esperar.

En un vano intento de desvanecer mi enojo y 
descontento giro los ojos en la dirección contraria 
sólo para encontrarme de frente con la apatía de 
la mayoría. El paisaje, fruto de incontables años 
de formación más el esfuerzo que mis compañeros 
realizaron para llegar hasta aquí, parecen no poder 
equiparar el interés generado por el hecho de que 
sus teléfonos celulares vuelvan a tener cobertura. 
La naturaleza despliega maravillas ante sus ojos,  
más estos se encuentran irremediablemente confi-
nados a la pequeña pantalla  del celular. ¡Menudo 
viaje de prácticas!

Pero no siempre fueron así, o al menos no 
todos. En lo profundo de sus ojos alguna vez brilló 
una implacable curiosidad, la capacidad de asom-
brarse ante la belleza de lo simple y del esfuerzo 
que implicaba lo complejo. ¿Cuándo decidieron 
adorar ciegamente a tan fútil ídolo? No lo sé, pero 
éste lleva grabada en la frente las palabras “apatía”, 
“cizaña”, “TELEVISIÓN”. ¿Cómo hacer para que 
den la vuelta, para que sus ojos regresen a mirar 
inocentemente el horizonte, para que nuevamente 
se apeguen con brío a su voluntad de vivir? 

La ignorancia y el desdén son un oscuro pozo 
cuya salida es difícil de encontrar, aunque no 
tanto como tratar de sacar a los demás. Son ellos 
mismos quienes deben de escapar del abismo y 
resulta triste ver a quienes parecen estar irreme-
diablemente atados al fondo, más aún cuando por 
voluntad propia cierran el nudo a su tobillo.

De regreso en el autobús, en lugar de escu-
charse algunas opiniones sobre la reciente vivencia, 
sólo se notaba  la impaciencia de volver a posarse 
frente al televisor, ya fuese por una retrógrada te-
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lenovela o debido a una insana obsesión por algún 
equipo de fútbol.

Esta actitud ha afectado a la gran mayoría de 
la población juvenil y muchos, en una desespera-
da búsqueda de identidad, se adaptan a estándares 
de darks, emos, punks, skatos y demás estereotipos 
imperiales, cambiando sus atavíos, sus gustos, su 
círculo social de mayor relevancia, sus actividades, 
y a veces hasta el nombre mismo. 

Una vez concluida su metamorfosis, se vana-
glorian de su individualidad, sin caer en la cuenta 
de que lo que sustenta su “yo” –su adorada indi-
vidualidad– surge de un grupo de personas con 
idénticos gustos, atavíos y actividades, a quienes les 
encanta proclamarse como individualidades una 
vez refugiados del anonimato de las multitudes.

Estudiantes, es el concepto más común con 
que se suele asociar a nuestro grupo de edad, pero 
¿cuántos de ellos estudian realmente? 

Lo académico no llega a representar en la 
vida de muchos más que la calificación mínima 
aprobatoria sin importar los medios. 

La pasión por la Matemática, por la Física, 
por la Química han sido denigradas pues quien en 

verdad sacrifica su tiempo en aras del saber, recibe 
automáticamente, el sobrenombre de “matado” o 
nerd dependiendo de cuánto se  quiera parecer a 
la sociedad decadente del norte; quien no suele 
asistir a reuniones sociales donde se ingieren di-
versos licores, entre otras cosas, se condena a la 
marginación social en esta pequeña recreación de 
la vida urbana del imperio.

La cultura estadounidense o, mejor dicho, 
sus usos y costumbres, se dispersan, a bordo de 
la mundialización y el libre comercio. A través de 
todo el mundo, las tradiciones y culturas locales 
sucumben ante la implantación de esta nueva 
“cultura global”. A lo largo de las tierras y sobre 
los mares las personas se empiezan a uniformar; 
los pantalones de mezclilla, la música pop y rock, 
las series televisivas, la telefonía celular e Internet 
son ya entes siempre presentes en la mayor parte 
del globo. Mi mente se entristece.

He aquí lo que escribí sentado en una peña 
bajo la cual se extendía un bosque de oyamel...
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Independientemen-
te de que la Educa-
ción Media Supe-

rior en México adquiera 
un carácter de obliga-
toriedad, es fundamen-
tal que las autoridades 
correspondientes dirijan 
sus esfuerzos a mejorar 
la calidad del bachillerato desde una visión funcio-
nal que tome en cuenta las tendencias de los siste-
mas educativos en el mundo, en beneficio del país y 
de sus ciudadanos.

La calidad es uno de los principales retos de la 
educación a nivel mundial. Uno de los propósitos 
de los gobiernos señalado en 2007 por la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico, es generar sistemas educativos que no sólo 
garanticen a hombres y mujeres el acceso equitativo 
a la educación, sino que doten a los estudiantes de 
conocimientos, competencias y actitudes para que 
mejoren sus perspectivas económicas y sociales. 

Las profundas transformaciones de finales del 
siglo XX e inicios del XXI, en todos los ámbitos de 
la vida social, producto de una economía cada vez 
más mundializada, han dado como resultado nuevas 
formas de organización de los países, que se han 
agrupado en bloques regionales para obtener mayor 

Tendencias del bachillerato 
en el mundo: Francia

angéLica péRez oRdaz

ventaja en la competen-
cia internacional. En el 
caso de Europa, desde 
marzo del año 2000 en 
la Cumbre de Lisboa,1 
los Jefes de Gobierno 
acordaron un nuevo pro-
pósito estratégico para 
la Unión Europea: con-

vertirla en la economía más competitiva del mundo 
antes de 2010. En dicha Cumbre se planteó "no 
sólo una transformación radical de la economía 
europea, sino también un programa ambicioso de  
modernización de la seguridad social y de los siste-
mas educativos". Los Ministros de Educación adop-
taron metas comunes para mejorar los sistemas de 
educación  y garantizar el acceso a una formación 
permanente, así como un programa de trabajo para 
alcanzarlos, lo que se ha denominado el Programa 
Educación y Formación 2010.

Para hacer frente a estos imperativos en el año 
2002, el Consejo de Educación dirigió sus accio-
nes hacia el fortalecimiento de sus Sistemas de 
Enseñanza y Formación para que en el año 2010 
se cuente con un sistema educativo de calidad 
mundial. Dicho fortalecimiento se ha orientado 
a mejorar los competencias de los estudiantes en 
todos los niveles educativos.
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El Bachillerato en 
Francia,2 al igual que 
todo el Sistema de En-
señanza, tiene como 
fundamento y punto de 
partida algunos de los 
Principios inspirados en 
la Revolución de 1789, 
las Leyes votadas entre 
1881 y 1889, bajo la 
IV y V Repúblicas, así 
como en la Constitución del 4 de octubre de 1958, 
donde se establece que la enseñanza a todos los 
niveles es un deber del Estado y tiene un carácter 
público, laico, gratuito y obligatorio.3 

En la actualidad el sistema de bachillerato se 
desarrolla, además, con fundamento en el Decreto 
del 11 de julio de 2006, el cual instituye la Base 
común de conocimientos y de competencias, dicho 
Decreto se fundamenta en la Ley de Orientación 
y  Programación para el Futuro de la Escuela del 
23 de abril 2005, que instaura el establecimiento 
de una base común de conocimientos y competen-
cias4 para todos los alumnos (artículo 9). 

La escuela debe al menos garantizar a cada 
alumno los medios necesarios para la adquisición 
de una base común que incluye un conjunto de 
conocimientos y de competencias que es indis-
pensable dominar para llevar a cabo con éxito su 
escolaridad, continuar su formación, construir su 
futuro personal y profesional y tener éxito en su 
vida en la sociedad. En este sentido, la Ley liga la 
escolaridad obligatoria con los imperativos de la 
formación de los estudiantes a lo largo de la vida, 
a la construcción de la personalidad y a la vida 
en sociedad. En esta perspectiva, la Base común se 
concibe como el cimiento de la Nación: se trata 
de un conjunto de valores, de conocimientos, de 
lenguajes y de prácticas cuya adquisición radica 
en la movilización de la escuela y que supone, por 

parte de los profesores 
y alumnos, esfuerzos y 
perseverancia (Minis-
tère Èducation Natio-
nale, 2006).

En el bachillerato 
se incorpora el enfoque 
de “competencias” en 
la educación, con el 
propósito de mejorar 
la calidad de los proce-

sos y los resultados de la enseñanza-aprendizaje, 
considerando su valor al identificar y desarrollar 
saberes transferibles en diversas situaciones, lo 
cual conduce a establecer –desde el campo de 
la formación– relaciones f luidas con las necesi-
dades sociales y con la población destinataria. 
La referencia al punto de partida de los sujetos 
permite incorporar la identificación de especifi-
cidades, derivadas de la posición de éstos en las 
relaciones sociales.

Cada competencia de la Base común se concibe 
como una combinación de conocimientos funda-
mentales para nuestra época, de capacidades para 
aplicarlos en distintas situaciones, y también de 
actitudes imprescindibles durante toda la vida, 
como la apertura a los demás, el interés por la bús-
queda de la verdad, el respeto por sí mismo y por 
los demás, la curiosidad y la creatividad (Minis-
tère Èducation Nationale, 2006).

La escuela se concibe como un espacio de 
aprendizajes y vida colectiva, donde el éxito de los 
alumnos depende en gran medida del seguimiento 
personalizado, la apertura cultural y social inserta 
en la política educativa, de ahí que la acción edu-
cativa se convierta en una dimensión esencial en 
la formación del estudiante. La escuela, además de 
ser un espacio de transmisión de conocimientos, 
se convierte en un espacio donde se transfiere y 
aprehende una visión común de los valores éticos 
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y cívicos de la sociedad. Dichos valores se funda-
mentan en la Ley de Orientación y Programación 
para el Futuro de la Escuela del 23 de abril 2005, 
la cual se sustenta en los valores de la República.5 
En esta Ley se enfatiza la gratuidad de la educa-
ción, libertad de cátedra, respeto al principio de 
laicidad y neutralidad política e ideológica, to-
lerancia y respeto del otro en su personalidad y 
sus convicciones, negación de toda forma de dis-
criminación, garantía de protección contra toda 
agresión física y moral, el deber de cada uno de 
no usar la violencia en cualquiera de sus formas, el 
principio de igualdad y respeto entre los sexos. 

El bachillerato6 en Francia permite a los estu-
diantes obtener un nivel de conocimientos estan-
dardizado, típicamente a la edad de 18. Al mismo 
tiempo, les proporciona una preparación para tra-
bajar en ciertas áreas, continuar con su formación 
en la educación terciaria (universitaria) o adquirir 
un entrenamiento profesional. Éste se encuentra 
dividido en: 

bachillerato general; 
bachillerato profesional7 y; 
bachillerato tecnológico.8 

Cada una de estas categorías u orientaciones 
abarca varios planes de estudios especializados. El 
propósito del bachille-
rato general es ampliar 
y consolidar los conoci-
mientos adquiridos en 
el collège o secundaria 
y preparar al estudian-
te en todas las áreas del 
conocimiento para que 
elija y curse estudios su-
periores.

Esta categoría, se 
divide en tres líneas u 

orientaciones9 de estudio que eligen los estudian-
tes en el último año de secundaria: 

I. La orientación científica, (bac S) concierne a 
las Ciencias Naturales, la Física, las Matemá-
ticas (se incluyen también las llamadas Cien-
cias de la ingeniería –Eléctrica y Mecánica–, 
Industriales, Mecánica y Electromecánica);

II. La orientación en Economía y Ciencias So-
ciales, (bac ES) se enfoca en los cursos de es-
tudios literarios y científicos, y los estudian-
tes deben realizar un examen de Economía 
y de Ciencias Sociales;

III. La orientación en Literatura (bac L), éste 
se enfoca a la literatura francesa, filosofía, 
historia y geografía así como los idiomas ex-
tranjeros.

Las competencias 
en el bachillerato general

En el marco del bachillerato general las competen-
cias10 adquiridas por los estudiantes se organizan 
en torno a siete principios básicos:

1. El dominio de la lengua francesa; 
2. La práctica de un idioma extranjero 

moderno;
3. Los principales elementos de Matemáticas 

y la cultura científica y 
tecnológica;

4. El dominio de 
las técnicas usuales de 
información y comuni-
cación;

5. La cultura huma-
nista;

6. Las competencias 
sociales y cívicas;

7. La autonomía y la 
iniciativa.
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nt

ec
im

ie
nt

os
 f

un
da

do
re

s 
ca

ra
ct

er
ís
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s 
p

er
m

it
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o 

re
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ci
on
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lo

s 
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n 
ot

ro
s 

co
m
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o 

he
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 p

ol
ít

ic
os

, 
ec

on
óm

ic
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, 
so

ci
al

es
, 

cu
lt

ur
al

es
, 

re
lig

io
so

s,
 c

ie
nt

íf
ic

os
 y

 t
éc

ni
co

s,
 li

te
ra

ri
os

 y
 a

rt
ís

ti
co

s)
, 
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í 

co
m

o 
la

s 
ru

pt
ur

as
,

◊ 
la

s 
ca

ra
ct

er
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ti
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s 
de

 la
 h

is
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ri
a 

de
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 c
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cc
ió
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eu

ro
p

ea
,

◊ 
lo

s 
p

er
io

do
s 

y 
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fe
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 p
ri
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al
es

, l
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 g
ra

nd
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ur
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co
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im
ie

nt
os

 f
un
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s 

de
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, l
ig

án
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se
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 la
 h

is
to
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a 
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on
ti

ne
nt

e 
eu

ro
p

eo
 y

 d
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un

do
.

es
ta

r 
pr

ep
ar

ad
os

 a
 c

om
pa

rt
ir

 u
na

 c
ul

tu
ra

 e
ur

op
ea

:
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◊ 
p
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 u

n 
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ci

m
ie

nt
o 
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 t
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s 
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p
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nt

es
 d
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d 
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ad
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y 

La
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d
is

ea
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rr
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ne
s 

de
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un
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ón
 d
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R

om
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 L
a 

B
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◊ 
p

or
 u

n 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

de
 o
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as

 li
te

ra
ri
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, 

pi
ct

ór
ic

as
, 

te
at

ra
le

s,
 m

us
ic

al
es

, 
ar

qu
it

ec
tu

ra
le

s 
o 

ci
ne

m
at

og
rá

fi
ca

s 
m

ay
or

es
 d

el
 p

at
ri

m
on

io
 f

ra
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és
, 

eu
ro

p
eo

 y
 

m
un

di
al

 (a
nt

ig
uo

, 
m

o
de

rn
o 

o 
co

nt
em

p
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án
eo

).

co
m

pr
en

de
r 

la
 u

ni
da

d 
y 

la
 c

om
pl

ej
id

ad
 d

el
 m

un
do

 d
es
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 u

n 
en
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e 
de

:
•	

◊ 
lo

s 
D

er
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ho
s 

de
l 

H
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br
e,

◊ 
la

 d
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er
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da
d 

de
 la

s 
ci

vi
liz
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ne
s,

 d
e 

la
s 

so
ci

ed
ad

es
, 
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 la

s 
re

lig
io

ne
s 
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is

to
ri

a 
y 
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s 
de

 d
if

us
ió

n 
co

nt
em

p
or

án
ea

s)
,

◊ 
lo

s 
he

ch
os

 r
el

ig
io

so
s 

en
 F

ra
nc

ia
, E

ur
op

a 
y 

el
 M

un
do

 a
p

oy
án

do
se

 e
n 

te
xt

os
 f

un
da

do
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s 
(e

xt
ra

ct
os

 d
e 

La
 B
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 d

el
 C

or
án

) c
on

 u
na

 id
ea

 d
e 

la
ic

id
ad

 q
ue

 
re

sp
et

a 
la

s 
co

nc
ie

nc
ia

s 
y 

la
s 

co
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ic
ci

on
es

,
◊ 

lo
s 

gr
an

de
s 

pr
in

ci
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os
 d

e 
la

 p
ro

du
cc

ió
n 

y 
de

 l
os

 i
nt

er
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m
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os
 c

om
er

ci
al

es
,

◊ 
la
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un

di
al

iz
ac

io
n,

◊ 
la

s 
de

si
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al
da
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s 

y 
de

 la
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nt
er

de
p

en
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nc
ia
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n 
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un
do

,
◊ 

la
s 

no
ci

on
es

 d
e 
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cu
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os
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de
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cc
io

ne
s,
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e 

ri
es

go
s,

◊ 
el

 d
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ro
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 s
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te

nt
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le
,

◊ 
el

em
en

to
s 

de
 c

ul
tu

ra
 p

ol
ít

ic
a:
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ra

nd
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 f
or

m
as

 d
e 
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ga

ni
za

ci
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 p
ol

ít
ic

a,
 e

co
nó

m
ic

a 
y 

so
ci

al
 (

pa
rt

ic
ul

ar
m

en
te

 d
e 

lo
s 

gr
an

de
s 

Es
ta

do
s 

de
 l

a 
U

ni
ón

 
Eu

ro
p

ea
), 

el
 c

ar
go

 y
 e

l 
pa

p
el

 d
el

 E
st

ad
o,

◊ 
lo

s 
co

nf
lic

to
s 

en
 e

l 
m

un
do
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 d

e 
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s 
no

ci
on

es
 d

e 
de
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C
ap

ac
id

ad
es

 
p
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dq
ui

ri
r

Lo
s 

al
um

no
s 

de
b

en
 s

er
 c

ap
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es
 d

e:

le
er

 y
 u

til
iz

ar
 d

if
er

en
te

s 
le

ng
ua

je
s,

 e
n 

pa
rt

ic
ul

ar
 l
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 i

m
ág

en
es
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di

fe
re

nt
es

 t
ip

os
 d

e 
te

xt
os

, 
ta

bl
as

 y
 g

rá
fi

co
s,

 e
sq

ue
m

as
, 

re
pr

es
en

ta
ci

on
es

 c
ar

to
gr

áf
ic

as
, 

•	
re

pr
es

en
ta

ci
on

es
 d

e 
ob

ra
s 

de
 a

rt
e,

 f
ot

og
ra

fía
s,

 i
m

ág
en

es
 n

um
ér

ic
as

);
ub

ic
ar

 e
n 

el
 t

ie
m

p
o 

lo
s 

su
ce

so
s,

 la
s 

ob
ra

s 
lit

er
ar

ia
s 

o 
ar

tí
st

ic
as

, 
lo

s 
de

sc
ub

ri
m

ie
nt

os
 c

ie
nt

íf
ic

os
 o

 t
éc

ni
co

s 
es

tu
di

ad
os

 y
 d

e 
p

on
ér

se
lo

s 
en

 r
el

ac
ió

n 
co

n 
lo

s 
•	

he
ch
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 h

is
tó

ri
co

s 
o 

cu
lt

ur
al
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til
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u 
co

m
pr

en
si

ón
;

si
tu

ar
 e

n 
el

 e
sp

ac
io

 u
n 

lu
ga

r 
o 

un
 c

on
ju

nt
o 

ge
og

rá
fi

co
 u

til
iz

an
do
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 a

 d
if

er
en

te
s 

es
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la
s;

•	
di

st
in

gu
ir

 l
os

 p
ro

du
ct

os
 d

e 
co
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um

o 
cu

lt
ur

al
 d

e 
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s 
ob

ra
s 

de
 a

rt
e;

•	
te

ne
r 

un
a 

ap
ro

xi
m

ac
ió

n 
se
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 a
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 r

ea
lid

ad
;

•	
p

on
er

 a
l 

dí
a 
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s 

co
no

ci
m

ie
nt

os
 p

ar
a 

da
r 

se
nt

id
o 

a 
la

 a
ct

ua
lid

ad
;

•	
de

sa
rr

ol
la

r,
 c

on
 u

na
 p

rá
ct

ic
a 

ra
zo

na
da

, 
co

m
o 

ac
to

re
s 

y 
co

m
o 

es
p

ec
ta

do
re

s,
 l

os
 v

al
or

es
 h

um
an

is
ta

s 
y 

un
iv

er
sa

le
s 

de
l 

de
p

or
te

.
•	

A
ct

it
ud

es
 

p
or

 a
dq

ui
ri

r

La
 c

ul
tu

ra
 h

um
an

is
ta

 q
ue

 i
m
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e 
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 E
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ue
la

 d
a 

a 
lo

s 
al
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nc
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m
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. 

D
a 

ta
m
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a 
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o 

el
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eo

 d
e 

te
ne

r 
un

a 
vi

da
 c

ul
tu

ra
l 

p
er

so
na

l:

co
n 

le
ct

ur
as

, 
vi

si
ta

s 
a 

m
us

eo
s,

 e
sp

ec
tá

cu
lo

s 
(c

in
es

, 
te

at
ro

s,
 c

on
ci

er
to

s 
y 

ot
ro

s 
es

p
ec

tá
cu

lo
s 

cu
lt

ur
al

es
);

•	
co

n 
la

 p
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ct
ic

a 
de

 u
na

 a
ct

iv
id

ad
 c
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tu

ra
l, 
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tí

st
ic

a 
o 
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. 

La
 c

ul
tu

ra
 t

ie
ne

 p
or

 f
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al
id

ad
 u

na
 a

ct
it

ud
 d

e 
cu

ri
os

id
ad

:
•	

◊ 
pa
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s 
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o
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ne
s 

ar
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st
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, 

pa
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im
on

ia
le

s 
y 
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nt

em
p
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án
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 f
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 e
xt
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er
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;
◊ 

pa
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 l
os

 o
tr
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 p

aí
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s 
de

l 
m

un
do
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st
or
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, 

ci
vi

liz
ac
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ct

ua
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), 
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 c
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en
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a 
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ue
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s 
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p
er

ie
nc
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s 
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m

an
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n 
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 u
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.
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ir

 c
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ua
r 
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 c
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st
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ir
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u 
fu

tu
ro

 p
er

so
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l y
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fe
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, t

en
er
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to
 e

n 
su
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id

a 
en

 s
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ie
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d 
y 

ej
er

ce
r 

lib
re

m
en

te
 

su
 c

iu
da
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a,
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tr
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 c
om

p
et

en
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 s

on
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en
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 p
ar

a 
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da
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lu
m

no
: l

a 
es

cu
el

a 
de

b
e 

p
er

m
it

ir
 a

 c
ad

a 
un

o 
se

r 
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lm

en
te

 r
es

p
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sa
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e,
 e

s 
de

ci
r,

 a
ut
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om

o 
y 
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ie

rt
o 

a 
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ni

ci
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iv
a 
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um
ir

 c
on
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 e
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ca
ci

a 
su
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un
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 d
e 
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al
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e 

tr
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a 
de
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ci
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 u

n 
ve
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ad

er
o 

re
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rr
id

o 
cí

vi
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 p
or

 p
ar

te
 d

el
 a

lu
m

no
, c

on
st

it
ui

do
 p

or
 v

al
or

es
, c

on
oc

im
ie

nt
os

, p
rá

ct
ic

as
 y

 c
om

p
or

ta
m

ie
nt

os
, c

uy
o 

pr
op

ós
it

o 
es

 fa
vo

re
ce

r 
un

a 
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

ef
ic

az
 y

 c
on

st
ru

ct
iv

a 
en

 la
 v

id
a 

so
ci

al
 y

 p
ro

fe
si

on
al

, e
je

rc
er

 s
u 

lib
er

ta
d 

te
ni

en
do

 e
n 

cu
en

ta
 lo

s 
de
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ch
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 a
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s,
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 e
l r

ec
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zo
 

a 
la
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io
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.

Pa
ra

 e
so
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s 

al
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no
s 
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n 
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er
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st
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r 
la

 d
if

er
en

ci
a 

en
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e 
lo

s 
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ci
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os

 u
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al
es
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os

 D
er

ec
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s 
d

el
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om
b

re
), 

la
s 
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gl
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 d

el
 E

st
ad

o 
de

 D
er
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 (l
a 

le
y)

 y
 l
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 c
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tu

m
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es
 l
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al

es
 (

ci
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lid
ad

). 
Se

 t
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 t
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 d

e 
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r 
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m
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o 
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 p
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ia
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ís
, 

a 
la
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ur
op

ea
, 

re
sp

et
an

do
 l

a 
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ve
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id
ad

 d
e 
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s 
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ec

ci
on

es
 d

e 
ca
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 u

no
 y
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us

 o
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s 
p

er
so
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s.

V
iv

ir
 e
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ad

D
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de
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ue
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 p
re
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ar

, 
el

 p
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pó
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 e

s 
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ep
ar
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 a
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s 

al
um

no
s 

pa
ra

 v
iv

ir
 e

n 
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m
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id
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ci
lit

an
do
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pr
op
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ci

ón
 p

ro
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iv

a 
de
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s 

re
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as
 d

e 
la

 v
id

a 
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le
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iv
a.
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p
or
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r
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s 

co
no
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m

ie
nt
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ec
es

ar
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s 
de

p
en

de
n 
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ci
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en
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 d

e 
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 e
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eñ
an

za
 c

ie
nt
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ic

a 
y 

de
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um
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id
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es
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A
un

qu
e 

no
 s

e 
de
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 o

lv
id

ar
 q

ue
 l

a 
ed

u
-

ca
ci

ón
 f

ís
ic

a 
y 
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p
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va
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 c
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A
de

m
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 l
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lu

m
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s 
de
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ce
r 
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s 

re
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as
 d

e 
la

 v
id

a 
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le
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iv
a 

y 
en

te
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er
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ue
 t

o
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s 
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s 
or
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ni
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on
es

 h
um

an
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 s
e 
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sa

n 
en

 c
ó

di
go

s 
de

 c
on

du
ct

a 
y 

co
st

um
br

es
 c

uy
o 

•	
re

sp
ec

to
 i

m
p

on
e:

◊ 
sa

be
r 

qu
é 

es
tá

 p
ro

hi
bi

do
 y

 q
ué

 e
st

á 
p

er
m

it
id

o,
◊ 

co
no

ce
r 

la
s 

di
fe

re
nc

ia
s 

en
tr

e 
es

fe
ra

s 
pr

of
es

io
na

le
s,

 p
úb

lic
as

 y
 p

ri
va

da
s,

◊ 
es

ta
r 

ed
uc

ad
os

 p
ar

a 
la

 s
ex

ua
lid

ad
, 

la
 s

al
ud

 y
 la

 s
eg

ur
id

ad
,

◊ 
co

no
ce

r 
lo

s 
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p
ec

to
s 

bá
si
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s 
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ra

 l
os

 p
ri

m
er

os
 a

ux
ili

os
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ap
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es
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ri
r

C
ad
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um
no

 d
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e 
se
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s 

re
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, 

pr
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ci
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en

te
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es
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la

re
s;

•	
co

m
un

ic
ar

 y
 t

ra
ba

ja
r 

en
 e

qu
ip
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 l

o 
qu

e 
su

p
on

e 
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e 
el

 a
lu

m
no

 d
eb

e 
sa
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r 
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ar

, 
va

lo
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r 
su

 p
un

to
 d

e 
vi

st
a,

 n
eg

oc
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r,
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un

 c
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o,
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re

al
iz

ar
 s

us
 t
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ea

s 
se

gú
n 
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s 

re
gl
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 e

st
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s 

p
or

 e
l 

gr
up

o;
ev

al
ua

r 
la

s 
co
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ue
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s 

de
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 a

ct
os
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re

co
no

ce
r 

y 
de
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r 
su

s 
em

oc
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ne
s,

 s
us
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m

pr
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io
ne

s,
 d
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ar

ro
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e 

de
 m

an
er

a 
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ti

va
;

•	
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ar
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en
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ón
 d

e 
la

 c
er

ti
fi

ca
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ón
 p
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a 
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m
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n 
de
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os

 p
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m
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os
 a

ux
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os
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di
ca
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ue

 e
st

a 
ca
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da
d 

es
ta

 a
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ui
ri

da
;

•	
re

sp
et

ar
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s 
re

gl
as

 d
e 

se
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ri
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d,
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ar
ti

cu
la

rm
en

te
 d

e 
se
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da
d 

vi
al
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n 
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bt

en
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ón
 d

e 
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er
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 e
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ar
 d

e 
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da
d 

vi
al
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p
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 m
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a 
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s 
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er
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 r
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 p
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A manera de conclusión

En Francia el sistema educativo es considerado 
como un factor estratégico para el desarrollo y 
competitividad del país y de sus ciudadanos. El 
sistema educativo se orienta hacia la detección 
cuantitativa y la suma de mayor valor cualitativo 
al conocimiento en función de las nuevas ocupa-
ciones emergentes, la movilidad interocupacional 
y la calidad de las competencias necesarias para 
actuar en el mercado de trabajo.

Al final del bachillerato, la base común de 
conocimientos se conforma como una unidad y 
su dominio debe ser mundial, porque sus com-
petencias, con los conocimientos adquiridos, las 
capacidades y actitudes, son complementarias y 
necesarias para el desarrollo de los estudiantes en 
niveles educativos más altos. 

Cada campo constitutivo de la base común 
contribuye a la inserción profesional, social y 
cívica de los alumnos. Con su dominio al final del 
bachillerato, no se puede tener compensaciones 
entre las competencias requeridas, que son parte 
de un conjunto, como las cualidades del hombre o 
los derechos y deberes del ciudadano.

El enfoque por competencias permite que los 
estudiantes visualicen y comprendan las trans-

formaciones de la sociedad. Transformaciones 
productivas, sociales y culturales, el lugar de las 
nuevas tecnologías, etcétera. Los nuevos escena-
rios y la complejidad de los nuevos campos del 
saber, exige al mismo tiempo, nuevos desafíos 
para la escuela y el docente que los obliga a una 
permanente formación y transformación.

Para que el bachillerato en México sea com-
petitivo con las nuevas tendencias de la educa-
ción en el mundo, se hace necesario incorporar el 
enfoque de “competencias” en la educación, con 
la finalidad de mejorar la calidad11 de los proce-
sos y los resultados de la enseñanza-aprendizaje, 
considerando su valor al identificar y desarrollar 
saberes transferibles en diversas situaciones. Esto 
nos permitirá establecer –desde el campo de la 
formación– relaciones fluidas con las necesidades 
sociales y con la población destinataria. Al mismo 
tiempo, mejores condiciones laborales y una mayor 
calidad de vida para los ciudadanos.

Notas

1. El propósito declarado de los Jefes de Gobierno en la cum-
bre de Lisboa fue hacer de la Unión Europea “la economía 
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo, capaz de crecer económicamente de manera soste-
nible con más y mejores empleos y con mayor cohesión so-
cial”. Lo que se conoce como la estrategia de Lisboa requiere 
toda una serie de medidas en diversos frentes: el mercado 
interior, la sociedad de la información, la educación, las 
reformas económicas estructurales, una moneda estable 
y una combinación de políticas macroeconómicas favo-
rable al crecimiento y a unas finanzas públicas sostenibles. 
La mayor parte de estos ámbitos está relacionada entre sí: 
unas finanzas públicas sostenibles ayudan al crecimiento 
y, por tanto, a la creación de puestos de trabajo, mientras 
que una menor tasa de desempleo equivale a unos costos 
menores de la seguridad social que, a su vez, mejoran las fi-
nanzas públicas. (Actividades de la Unión Europea, http://
europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11091.htm).

2. La educación en Francia está regulada por el Ministerio de 
la Educación Nacional, la Enseñanza Superior y la Inves-
tigación, dirigido por un ministro quien ocupa uno de los 
lugares más importantes en el Gabinete Presidencial. 

3. Desde la Ley Jules Ferry del 28 de marzo de 1882, la edu-
cación es obligatoria a partir de los seis años para todos los 
niños, franceses o extranjeros que residan en Francia hasta 
los 13 años. Con la Ley de 9 de agosto de 1936 pasó a 14 
años y con la Ordenanza no. 59-45 del 6 de enero de 1959 
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ha sido prolongada hasta la edad de 17 años. Los niños 
pueden asistir a escuelas públicas o privadas, estas últimas 
cuentan principalmente con una educación católica.

4. Nuevas formas de enseñanza-aprendizaje más orientadas a 
la acción y a la resolución de problemas y más caracteriza-
das por la autonomía.

5. Estos valores residen en la Declaración de los Derechos de 
Hombre y del Ciudadano de 1789, los cuales se reafirmaron 
y completaron por las constituciones de 1946 y 1958, donde 
se enuncian una serie de principios: libertad, igualdad, fra-
ternidad y laicidad como fundamentos de la democracia. 

6. El bac palabra que también se utiliza para referirse a uno 
de los exámenes de final de año que los estudiantes deben 
aprobar para conseguir su diploma del bachillerato, por 
ejemplo el bac de philo, es el examen de filosofía (que todos 
los estudiantes deben tomar, sin importar su campo del 
estudio). Los estudiantes que no tomaron el bac al termi-
nar la escuela secundaria y lo quisieran realizar para entrar 
a la universidad, o que sienten que les ayudaría a lograr 
aspiraciones profesionales, pueden ejercer esta opción. El 
examen es igual al aplicado a los estudiantes de la escuela 
secundaria, excepto que prueban a los candidatos libres en 
la Educación física, mientras que se calcula el grado de la 
Educación física de los estudiantes basándose en la evalua-
ción obtenida durante el año escolar.

7. Al final o término de este tipo de bachillerato, el estudiante 
obtiene un Diploma que le permite trabajar en el área de su 
especialización. Tiene como meta capacitar a los alumnos 
en actividades productivas y de servicios a fin de que pue-
dan incorporarse al mercado de trabajo del país.

8. Al final o término de este tipo de bachillerato, el estudian-
te obtiene un Diploma que le permite trabajar en el área de 
su especialización. La finalidad del bachillerato tecnológico, 
es capacitar al alumno para que participe en el desarro-
llo económico mediante diversas actividades industriales, 
agropecuarias, pesqueras y forestales.

9. Cada orientación da lugar a una especialización y lleva di-
versos pesos (coeficientes) asociados a cada tema.

10. Las cuales se sustentan en el Decreto del 11 de julio 2006, 
donde se organiza el contenido de la base común de cono-
cimientos.

11. Una educación de calidad es fundamental para dotar a las 
personas de las aptitudes necesarias para competir global-
mente, elevar la productividad y mejorar su nivel de vida. 
Para elevar la competitividad de la economía resultará cla-
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ve en los próximos años el acceso ampliado a educación de 
calidad en los Niveles Medio Superior y superior a través 
de nuevos modelos educativos.

Toda una historia

13 de abril de 1917

Decreta el presidente Venustiano Carranza que “el Gobierno del Distrito tendrá a su cargo la 
Escuela Nacional Preparatoria”. Se disocia ésta, por lo tanto, de la Universidad. La medida 
provoca más trastornos que beneficios. Seis meses después, jóvenes intelectuales de formación 
preparatoriana (los llamados “Siete sabios”), secundan la idea del maestro Antonio Caso y fundan 
la “Preparatoria Libre”, como protesta a la política antiuniversitaria del presidente Carranza
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Tormento chino 
y socorro escamoteado

Uno de mis más profundos temores es en-
frentarme con ciertos trabajos escritos 
por alumnos para ésta y otras publica-

ciones que han solicitado mis servicios de correc-
tor. Imaginar el famoso tormento chino que ins-
piró a Salvador Elizondo para su Farabeuf es la 
única referencia válida para tasar mi sufrimiento. 
Lo digo porque hace unos días me tocó un ensayo 
perpetrado por un jovenazo admitido a la UNAM 
en complicidad –según él– con “...un ser superior 
en el que creo”. 

Siempre me ha llamado la atención el des-
agradecimiento implícito en este modo de pensar. 
Porque entrar en nuestra máxima casa de estudios 
o en cualquier otra supone poseer los conocimien-
tos indicados, lo cual debería llenarnos de gratitud 
hacia nuestros padres y maestros, hacia los autores 
de programas, textos y métodos educativos, pues 
dudo mucho de que ningún ser superior se haya 
puesto jamás a enseñar a nadie la tabla del ocho o 
los factores de la producción, pongamos por caso. 
Pero luego de leer el trabajo –más de cien errores 
en escasas dos cuartillas– se topa uno de lleno con 
la descarnada realidad: el muchacho puede estar 
capacitado para el ambulantaje, para conducir un 
micro o para locutor de la Chaparrita del cuadran-
te, mas no para incorporarse a casa de estudios 
alguna. De ahí se sigue que antes que agradecer 

haría bien en reclamar a los responsables de su 
educación, e incluso en poner de cabeza a San 
Huehuetoca, patrón de los estudiantes o a quien 
sea por haberle negado drásticamente las mercedes 
solicitadas en sus rogativas. En mis tiempos prepa-
ratorianos tenía un compañero bastante estudioso 
que se divertía horrores “soplando” despropósitos 
a los típicos irresponsables que se presentaban en 
blanco al examen.

–Qué es la fotosíntesis– le preguntaba Huico-
chea ávido de allegarse algún punto a favor.

–Es la reunión de vectores simbióticos con 
líquenes en pequeños octosílavos que andan reci-
clando aleatoriamente a las picuda de la papa para 
despojarlos de sus corintios hongosaurios –les apun-
taba con enorme seriedad y en voz muy queda.

La mala leche del asunto está en que no sólo 
la respuesta era anulada, sino que exponía a sus 
compañeros a un profesor encolerizado por sentir-
se puesto a prueba y blanco de mofas.

Pues últimamente crece en mí la sospecha de 
que esos metafísicos seres superiores les tienen tal 
tirria a los hombres de fe, que les hacen trope-
zar con una regularidad y una mala leche que en 
mucho recuerda a la exhibida por mi compañerito 
de prepa. Porque las aves negras y los panistas con-
fesos han hecho palidecer a publicistas y locutores 
de televisión en cuanto a majaderías, falta de rigor 
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y afloramiento de una sintaxis que en mucho re-
cuerda a la de esos indios que tanto dicen querer y 
a quienes tan olímpicamente desprecian. ¿Por qué 
los seres superiores no les echan una manita para 
que dejen de exhibirse como lo hacen, por qué no 
usan sus miríficos poderes para darles un respiro?

Mi amiga y ex vecina Erika solía irse a correr 
en los viveros de Coyoacán y, cuando consideraba 
oportuno el momento, se paraba con los brazos 
en cruz, clavaba sus azules ojos en algún punto 
celeste y exclamaba: “¡Diosito, no hay que ser! 
Yo te canto en la iglesia sin cobrar un centavo, te 
venero, procuro llevar una vida virtuosa y tú no 

das color. ¡No la chingues, Diosito, mándame un 
hombre!

Pero las aves negras y los panistas confesos 
–de los vergonzantes nunca se sabe– son seres 
tan pagados de sí mismos, tan endiosados que ni 
siquiera les pasa por la mente la idea de hacer re-
clamaciones como las de mi amiga Erika. Juzgue 
el lector si mis sospechas tienen fundamento.

“Si ofenden a mi madre, ¿cómo quieren que 
no me calle? Obispo de Morelos en campaña 
contra El crimen del padre Amaro.

“La gente sencilla, aunque no sea muy escri-
bida y leída, no ve bien que se insulten asuntos 
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de la religión y muy serios”. Arzobispo de Mon-
terrey con idénticos afanes. 

Pero el más sobresaliente es sin duda el más en-
caramadito, Norberto Rivera, quien en campaña 
flamígera contra la Ley de convivencia dijo: “Si 
dicha ley se aprueba, el matrimonio sufrirá un 
serio detrimento, ya que es considerada una de las 
instituciones más sólidas de México”. ¿Quién es 
considerada? La matrimonio no puede ser, luego 
debe ser la ley. Así pues, el Glorificador le inspiró 
con harta mala leche porque la ley que intenta 
denostar, queda como “...una de las institucio-
nes más sólidas de México”. Muy bonito, aunque 
quizá no tanto como esto otro: “Yo creo que se 
pueden caminar por caminos nuevos”.

Apunto, por último, las alocuciones de ciertos 
panistas muy bien considerados por la impresen-
table fauna eclesiástica:

Juan Camilo Mouriño: “...hemos dañado la 
estructura del crimen organizado en plazas donde 
su presencia fue significativa y hoy ya no está bajo 
su control”. ¿Quién ya no está bajo su control? 
Pues tiene que ser la presencia... o quizá la estruc-
tura... Yo ya me hice bolas.

Vicente Fox: 1. “Finalmente los invitan pri-
mero” Eso se llama un fin por adela. 2. “Ahí está 
la presencia del ejército mexicano” Ahora caigo 
en que el yerro podía haber sido peor: Ahí está la 
presencia del ejército militar mexicano de México. 
3. “...la ancla”. Tan solas estaban la alza, la hacha, 
la águila y la agua que Donvi tomó cartas en el 
asunto. 4. “Hasta popular se vuelven algunos”, 
dijo algún presidente burros.

Luis Felipe Bravo Mena: No habrá “...ninguna 
intervención de carácter partidaria”.

Santiago Creel: “que se castiguen a los culpa-
bles”. Conste que él dio la instrucción para poner 
en marcha esta sección de Eutopía.

El mismo: “...lo que convenimos fue”. Ojo a la 
conjugación: Yo vení, tú veniste, el venó, nosotros 
venimos, vosotros venisteis y ellos venieron.

El pilón: “...relacionada con actividades ilíci-
tas por extranjeros”. Una vez escamoteado el verbo 
o confundida la preposición queda clara la exis-
tencia de extranjeros y extrañeros.

Guillermo Anaya: “una cosa es que resaltemos 
los logros del gobierno a que usemos los recursos 
para desviarlos a campañas electorales”. Y pregunta 
un servidor (el “cepero”, el carnícife o el verdugo, 
da igual), si el gobierno es panista, ¿cómo explicar 
que un alto cargo del PAN resalte los logros del 
gobierno en cuanto a usar recursos para campañas 
electorales y encima no se haya dignado a decirnos 
cuál es la otra cosa?

Germán Martínez: “...no soy de los que retiran 
una coma de lo que he dicho”. Nos quedó claro 
que entre quienes retiran comas de lo que ha dicho 
no se cuenta él mismo pero ¿por qué dejar que 
terceras personas se den un lujo que el mismísimo 
decidor no puede permitirse? 

Aclaro que he decidido terminar con este áureo 
brochecito porque don Germán no sólo tiene cara 
de haber cumplido como Dios le dio a entender con 
todas las tareas de primaria, secundaria y prepara-
toria, sino de haber acusado en lo oscurito a quienes 
se resistían a seguir su virtuoso ejemplo. 




