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PRESENTACIÓN

L a formación y actualización de las y los docentes es una prio-
ridad del Colegio de Ciencias y Humanidades, de su Plan de 
Desarrollo y de los proyectos anuales que se han elaborado 

a lo largo de la presente gestión, durante los ciclos 2018-2022 y 
2022-2026. 

 El Colegio cuenta con una gran experiencia en programas de 
formación del profesorado en el marco de su Modelo Educativo, 
mediante un conjunto de acciones que recogen las diversas pro-
puestas y modalidades de participación en charlas, seminarios, 
jornadas, encuentros, simposios, talleres, cursos, diplomados y pro-
puestas de especialidades y maestrías, como es el caso de la Maes-
tría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS), cuya 
configuración inicial se generó en el ámbito del CCH.

 Asimismo, la formación y actualización en el CCH ha recupe-
rado y compartido, en diversos momentos de su historia, la expe-
riencia de los pares sobre su práctica docente en las aulas y labora-
torios, a través del intercambio de materiales didácticos, de planes 
de clase, estrategias de estudio, manuales, libros e investigaciones 
educativas que han enriquecido el acervo de los saberes para dar 
mejores clases a las y los estudiantes cecehacheros.

 En este contexto, el Programa Integral de Formación Docente 
(PIFD) que se presenta a la comunidad representa una síntesis de 
las acciones emprendidas en el Colegio para mejorar la prepara-
ción de las maestras y maestros respecto al Plan y programas de 
estudio del bachillerato del CCH, con el propósito de impulsar el 
aprendizaje del alumnado y su formación integral. 
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 El Programa Integral de Formación Docente es una propuesta 
dinámica que se integra por los siguientes nueve ejes transversales: 
Comprensión del Modelo Educativo; Plan y programas de estudio; 
Actualización en la disciplina y la didáctica; Habilidades cognitivas, 
socio-culturales y afectivas; Investigación e innovación educativa; 
Gestión académico-administrativa; Prácticas educativas para aten-
der la formación no presencial; Formación en perspectiva de género 
para la docencia y Salud y desarrollo humano en la docencia.

 En el presente suplemento se desarrolla cada uno de los ejes an-
teriores de acuerdo con sus propósitos, los aprendizajes que consti-
tuyen sus líneas de formación, integradas por los conocimientos, ha-
bilidades y actitudes y también se ofrecen sugerencias de cursos que 
podrían programarse de acuerdo a las necesidades del profesorado. 

 El Programa Integral de Formación Docente pretende ser diná-
mico, operativo y situado en las necesidades concretas de actuali-
zación de las maestras y maestros del Colegio. La propuesta deberá 
estar sujeta a los ajustes que se requieran e integrar las sugerencias 
de la comunidad para que realmente tenga un impacto positivo en 
las tareas de docencia y aprendizaje.

 Ante el cambio de los paradigmas tradicionales de las clases 
presenciales y la necesidad de hacer uso de las nuevas tecnologías 
para favorecer el aprendizaje, así como la preparación del profeso-
rado para impulsar la revisión y ajuste de los programas de estudio, 
el Colegio de Ciencias y Humanidades ofrece el Programa Integral 
de Formación Docente.

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
DIRECTOR GENERAL DEL  

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
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INTRODUCCIÓN 

Los profesores y profesoras del CCH poseen una identidad 
particular, sus procesos de selección y contratación son 
diferentes, tienen una organización académica y política 

peculiar y se distinguen, también, por ser egresados para el ejer-
cicio de una profesión.

 En este sentido, al ser egresados de carreras universitarias ha 
sido necesaria la construcción de trayectorias para el ejercicio de 
la docencia, las que regularmente se han asociado con las con-
diciones sociales del espacio y contexto escolar, con las concep-
ciones sobre las funciones docentes y con la gestión académica.

 Las acciones para la formación de profesores emprendidas 
por el CCH han comprendido procesos de construcción y decons-
trucción de sustentos didáctico-pedagógicos, definición de pos-
turas teóricas sobre las disciplinas, organización de las prácticas 
de formación, así como de los elementos relacionados que han 
colocado en semejante nivel de importancia las necesidades ins-
titucionales y personales del docente. 

 Asimismo, la formación de profesores en el CCH, a lo largo de 
más de 50 años, ha sido un proceso que se ha impregnado con 
posturas y visiones de la cultura profesional, experiencias del 
ejercicio en la docencia, creencias y representaciones que cada 
docente concibe en torno a la docencia, y con las motivaciones y 
costumbres de la vida cotidiana en el aula. 

 El Modelo Educativo del Colegio proyectó y ha instalado una 
forma peculiar para ejercer la profesión docente en la perspecti-
va de los conocimientos, las actitudes y los valores que conlleva 
la noción de cultura básica y propedeútica.
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 En este sentido, ejercer profesionalmente la docencia con 
una población de jóvenes y en contextos espacio-temporales 
complejos exige definir, diseñar y desarrollar opciones de for-
mación docente que, en correspondencia con el marco institu-
cional, puedan favorecer el trabajo colegiado. 

 La propuesta del Sistema para la Formación de Profesores y 
del Programa de Formación Sistémica y Colegiada (Ejes trans-
versales, Líneas de Formación y Propuestas Institucionales) tie-
ne los siguientes objetivos:

• Reconocer los marcos normativos, los proyectos y las pro-
puestas institucionales, tanto de la UNAM como del CCH. 

• Atender las prioridades formativas que exige la cultura 
básica y la formación propedéutica en el bachillerato.

• Impulsar la innovación y las buenas prácticas de enseñanza.
• Atender los rubros de evaluación docente que se incluyen 

en el Cuestionario de Actividad Docente.
• Incentivar y apoyar proyectos de desarrollo profesional de 

sus académicos.

Dra. Virginia Fragoso Ruiz
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I. EJES TRANSVERSALES  
DE FORMACIÓN

En nuestro Colegio se fueron construyendo diversas accio-
nes y espacios para conformar lo que hoy reconocemos 
como cultura docente y formación docente del profesora-

do del CCH. Con más de 50 años, el Colegio identifica en su perso-
nal docente una diversidad de perfiles profesionales, laborales, 
personales y experienciales. Asimismo, cada profesor o grupo de 
profesores ha conformado una forma de ser, actuar y significar 
la docencia en una asignatura o grupo de asignaturas, siguien-
do las posturas humanista y científica del Modelo Educativo del 
CCH, las cuales caracterizan también los actos para la formación 
de su personal docente. 

En los últimos tres años, las miradas con las que observamos 
a nuestros pares, con las que fortalecimos nuestro acervo de co-
nocimientos, experiencias y afectos; con las que analizamos y 
nos analizamos en el tránsito hacia la educación a distancia y el 
retorno a la nueva presencialidad, originaron replanteamientos 
en la forma de asumir la planeación, el desarrollo y la evalua-
ción en las asignaturas. 

Asimismo, en el tránsito desde la modalidad presencial a la 
modalidad en línea y a distancia fue posible advertir afectacio-
nes físicas, emocionales, cognitivas, conductuales y sociales en-
tre los miembros del personal docente y el alumnado. Las accio-
nes o propuestas hechas por el personal docente para atender 
los desafíos que involucró su práctica en el aula han sido innu-
merables, inusitadas y diversas. 

Algunos de los retos en el regreso a clases presenciales han 
sido: mantener el modelo de docencia en las propuestas didácti-
cas, pedagógicas, comunicativas y tecnológicas para la enseñanza 
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de las asignaturas; la recuperación de los espacios para el diá-
logo académico; la interacción didáctica donde las relaciones 
sociales, el ambiente de aprendizaje y el clima escolar favorez-
can la formación integral del alumnado; además de la forma-
ción de profesores.

Como apuntan Ornelas y Tello (2016:157), en la escuela las 
interacciones son constantes y cotidianas entre los diferentes 
actores: entre estudiantes; entre estudiantes y docentes; entre 
estudiantes y autoridades; entre docentes; entre docentes y au-
toridades; entre autoridades; entre padres de familia; entre pa-
dres y estudiantes; entre padres y autoridades, así como entre 
padres y docentes; tejiéndose un entramado relacional al que se 
denomina tejido socio-escolar.

Con el regreso a la nueva normalidad las normas, los valores, 
los canales de comunicación y vínculos que definen el tejido so-
cio-escolar también se han visto alterados. La resignificación de 
volver a las aulas ha hecho evidente la necesidad de reconstruir 
las prácticas docentes y la interacción didáctica.

El Programa Integral de Formación Docente (PIFD) fue publi-
cado en el año 2019, en su estructura se distinguen Etapas, Ejes 
Transversales y Líneas Específicas para la formación de la planta 
académica del Colegio de Ciencias y Humanidades. En la etapa de 
pandemia, de postpandemia, de regreso paulatino y de regreso a 
la nueva presencialidad, cada docente ha configurado representa-
ciones, significados, ideales y proyectos de desarrollo académico.

A partir de las propuestas ofrecidas en el Programa Integral 
de Formación Docente (2019) y, en su momento, del Programa 
Emergente de Formación de Profesores en Línea (2020) y del 
documento Ajuste al Programa Integral de Formación Docente 
(2021) ha sido posible mantener la formación del personal docen-
te en modalidades presenciales, en línea y a distancia, y mixtas.
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En el Programa Integral de Formación Docente cada Eje 
Transversal tiene un sentido y características propios, se articu-
lan con elementos del Currículum del CCH y con las actividades 
docentes y complementarias que realizan el personal académi-
co y académico-administrativo.

Cada eje de formación promueve Líneas Generales de Forma-
ción, con la que se subraya la construcción de trayectorias docen-
tes, de desarrollo profesional y de formación para la docencia. En 
su momento, se reconoció que cada Línea General de Formación 
determina aprendizajes (habilidades o conocimientos y valores) 
dirigidos hacia un tipo de actividad intrínseca al trabajo en el 
aula, y se correlacionaban e integraban con otras Líneas y con 
otros aprendizajes, lo que implicaba una circularidad.

 Actualmente, los Ejes Transversales son:
1. Comprensión del Modelo Educativo. 
2. Plan y programas de estudio. 
3. Actualización en la disciplina y la didáctica. 
4. Habilidades cognitivas, socio-culturales y afectivas. 
5. Investigación e innovación educativa. 
6. Gestión.
7. Prácticas educativas para atender la formación no presencial.

A los Ejes anteriores se agregan:
9. Formación en perspectiva de género para la docencia.
10. Salud y desarrollo humano en la docencia.

En este contexto, la reorganización de los actos para la for-
mación de profesores; los compromisos de diseñadores, imparti-
dores y participantes; la revaloración de los alcances y limitacio-
nes en la formación para el ejercicio profesional de la docencia, 
son algunas variables que invitan a la reflexión sobre los Ejes del 
Programa Integral de Formación Docente. 
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FIGURA 1. EJES DE FORMACIÓN
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Bajo la serie de situaciones que actualmente recorren el en-
tramado social y cultural del Colegio, es fundamental y trascen-
dente fortalecer la formación del personal docente para apoyar 
el proceso de revisión y actualización de los programas de estu-
dio, la interacción didáctica entre docentes y estudiantado don-
de se advierten relaciones sociales, ambientes de aprendizaje y 
convivencia, la construcción de un clima escolar para reconstruir 
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un mejor tejido socio-escolar; así como incorporar la perspectiva 
de género en la docencia para frenar, de acuerdo con Ornelas y 
Tello (2016:158), procesos sociales conflictivos entre los que se 
encuentran: la simulación, la complicidad, la competencia, la 
discriminación, la descalificación, la estigmatización, la indife-
rencia, la desconfianza, el aislamiento y la segregación.
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II. Estado actual de la formación  
de profesores en el CCH

D iversos estudios indican que las buenas prácticas en el 
aula, los conocimientos y los métodos, el ambiente y la 
relación profesor-alumno inciden en el aprendizaje de 

los alumnos y dependen de la formación recibida por el docente 
en cada etapa de su trayectoria académica.

 Los profesores universitarios poseen la peculiaridad de ha-
berse formado primordialmente para el ejercicio de una profe-
sión que no es la docencia, en este sentido la formación de pro-
fesores se asume como un proceso, y en la mayoría de las veces 
como una actividad que deberá dirigirse al desarrollo de conoci-
mientos y habilidades docentes.

 En el caso del CCH, a lo largo de más de cuatro décadas se han 
estructurado diversas propuestas de formación para la planta 
académica; particularmente desde 1995, frente al cambio curri-
cular, la formación de profesores se ha dirigido hacia programas 
específicos de formación que incluyen el currículum, los méto-
dos de enseñanza, el uso de materiales didácticos, la evaluación 
del aprendizaje, y en tiempos recientes el uso de las TIC en la 
vida dentro del aula, el trabajo para la acción tutorial y asesorías.

 La formación de estudiantes del nivel medio superior nos 
exige ubicar las variables de edad, antigüedad, grado académi-
co, nombramiento académico, entre otras, que distinguen a los 
miembros de la planta académica del CCH. De la misma forma, 
los procesos de actualización de los programas de estudio (Ver-
sión 2016 y 2017) hicieron necesario valorar y replantear los pro-
yectos de formación de profesores, y ante el impacto que generó 
la pandemia se propuso el Eje 7. Prácticas educativas para aten-
der la formación no presencial.
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El reto actual es priorizar dos áreas: la Formación en perspec-
tiva de género para la docencia y la Salud y desarrollo humano 
en la docencia.

2.1 Antecedentes
La formación de profesores es una tarea que se ha vinculado de 
forma permanente y paralela a la construcción discursiva e his-
tórica del CCH; varios han sido los momentos en que el Colegio 
ha convocado a sus profesores para actualizarse en temas rela-
cionados con la didáctica, la disciplina y las problemáticas de la 
vida escolar. 

Algunas propuestas que dan ejemplo de ello se aprecian en:
• La preparación intensiva y especializada que recibieron 

los aspirantes a profesor para ingresar a la docencia en 
1971, en las condiciones bajo las que el Colegio abrió sus 
puertas. 

• La intervención del Centro de Didáctica para regular la 
formación inicial. 

• Los Subprogramas para la Docencia a cargo del Centro de 
Investigación y Servicios Educativos (CISE) (1981-1992). 

• El programa de Superación Académica para el Bachillerato 
formulado en el año 1986 que vinculó el Fortalecimiento 
de la Carrera Docente, la Titulación del personal académi-
co y la Formación y Actualización de los profesores.

• El Programa de Formación para el Ejercicio de la Docen-
cia-CCH (1994).

• Los Lineamientos Generales del Programa Institucional de 
Formación de Profesores.

• Los Diplomados centrados en la actualización general so-
bre la disciplina, en el contexto del proceso de cambio del 
Plan y Programas de Estudio (1994), y en la perspectiva de 
los ajustes curriculares de 2003 y 2005.
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• Los Programas de Apoyo al Trabajo Académico me-
diante el Uso de Computadoras (1995) y la Formación 
en TIC (2009). 

• El Programa de Formación de Profesores para la Im-
plantación del Plan y los Programas de Estudio Actua-
lizados (1997).

• El Programa de Actualización Académica para Profesores 
de Enseñanza Media Superior por la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico.

• El Programa de Formación Básica en Docencia del CCH y 
Programa de Fortalecimiento y Renovación Institucional 
de la Docencia (PROFORED) (2000).

• La Maestría en Docencia para la Educación Media Superior 
(MADEMS) (2003).

• Los Talleres de Actualización y Planeación en el marco de 
la Revisión Curricular (2013).

• El Programa de Seguimiento de los Programas de Estudio 
Actualizados, que incluyó los Talleres de Reflexión sobre 
la Experiencia Docente para el Seguimiento de la Aplica-
ción de los Programas de Estudio Actualizados, y Talleres 
de Planeación de Docencia (2017 y 2018).

• El Ajuste en modalidad y temáticas para atender la educa-
ción en tiempos de pandemia y postpandemia.

 En el proyecto 2015-2019 de la Rectoría de la UNAM (Graue, 
2017), se estableció la urgencia de promover la formación inte-
gral de los académicos y particularmente se enfatizó el fortaleci-
miento de los procesos de selección, capacitación, actualización 
y evaluación docente con énfasis en los aspectos psicopedagógi-
cos y axiológicos. 
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Asimismo, se planteó diseñar e implementar un nuevo Pro-
grama de Formación Docente, presencial y a distancia, que 
abarcara la actualización disciplinaria, la didáctica de cada asig-
natura, la capacitación para ejercer como tutores de alumnos 
vulnerables y el uso óptimo de los recursos tecnológicos, tanto 
en el bachillerato como en la licenciatura (Graue, 2017, p. 22-23).

En un segundo periodo de la Rectoría del Dr. Graue (2019-
2023), se propuso el Eje 2. Cobertura y calidad educativa. El Pro-
grama 2.1, donde se enfatiza: potenciar la oferta de cursos para 
la formación disciplinar docente para el personal académico 
del bachillerato universitario y del Sistema Incorporado (p. 14). 
Y en el Programa 2.5. Tecnologías para el aprendizaje y el cono-
cimiento, el Proyecto 4 destaca: promover la creación de centros 
de apoyo pedagógico y tecnológico para docentes y técnicos en 
las diferentes entidades académicas, con el fin de promover pro-
yectos de innovación educativa con tecnologías para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; y el Proyecto 5: Incluir y 
adecuar el uso de las tecnologías para el aprendizaje y el cono-
cimiento (TAC), en todos los planes y programas de estudio de la 
UNAM (p.17).

En este orden de ideas, desde la política institucional se ha 
reconocido la trascendencia de la formación de profesores para 
mejorar las prácticas educativas en los diversos contextos y mo-
mentos de la vida académica universitaria. 

Hoy, desde una visión macro, la formación de los profesores 
del CCH es una práctica compartida y atendida por instancias 
universitarias internas y externas.
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III. Balance del Programa Integral 
de Formación Docente, modalidad 
cursos y talleres

La formación docente no se aloja exclusivamente en talleres y 
cursos. En el CCH existe una gama de opciones que incluye es-
tudios de posgrado, diplomados, jornadas académicas, grupos 
y seminarios de trabajo, escritura de artículos, ponencias, etc. 
En los últimos tres años, se pudo observar cómo cada profesor 
o grupo de profesores asumió su compromiso para desarrollar 
su formación al confrontar los sucesos que se vivieron en la eta-
pa de pandemia, de postpandemia, de regreso paulatino a clases 
presenciales y a la nueva presencialidad. La formación docente 
se alojó en la serie de propuestas institucionales, así como en la 
autoformación, sin mediar un reconocimiento o certificación.

Actualmente, las metas y objetivos educativos, las demandas 
sociales, los cambios inherentes al desarrollo tecnológico, las in-
teracciones humanas y sus entramados socio-escolares, incluso 
las problemáticas asociadas a los estragos económicos, sociales, 
culturales, etc., acentuados por los efectos de la pandemia por 
COVID-19, nos exigen avanzar y fortalecer la formación del per-
sonal docente. 

A grandes rasgos, algunos datos, centrados en talleres y cur-
sos convocados por la Dirección General de la Secretaría Acadé-
mica de la Dirección General del CCH, y con relación a los Ejes 
Transversales de formación del Programa Integral de Formación 
Docente, correspondientes a los ciclos escolares 2020-2021, 2021-
2022 y 2022-2023, muestran lo siguiente:
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ESCOLAR 2020-2021

PERIODO 2021-1 SEMESTRAL

NÚM. DE CURSOS INSCRITOS ACREDITADOS

16 450 384

PERIODO 2021, INTERSEMESTRAL

NÚM. DE CURSOS INSCRITOS ACREDITADOS

114 3,516 2,723

PERIODO 2021-2 SEMESTRAL

NÚM. DE CURSOS INSCRITOS ACREDITADOS

27 1,193 918

PERIODO INTERANUAL 2021-2022

NÚM. DE CURSOS INSCRITOS ACREDITADOS

161 3,313 2,758

CICLO ESCOLAR 2021-2022

PERIODO 2022-1 SEMESTRAL

NÚM. DE CURSOS INSCRITOS ACREDITADOS

11 341 276

PERIODO 2022, INTERSEMESTRAL

NÚM. DE CURSOS INSCRITOS ACREDITADOS

94 2,428 2,036

PERIODO 2022-2 SEMESTRAL

NÚM. DE CURSOS INSCRITOS ACREDITADOS

12 272 175

PERIODO INTERANUAL 2022-2023

NÚM. DE CURSOS INSCRITOS ACREDITADOS

118 3,910 3,126
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CICLO ESCOLAR 2022-2023

PERIODO 2023-1 SEMESTRAL

NÚM. DE CURSOS INSCRITOS ACREDITADOS

26 575 440

PERIODO 2023, INTERSEMESTRAL

NÚM. DE CURSOS INSCRITOS ACREDITADOS

109 3,074 2,465

En enero de 2023, se realizó el Curso-Taller: Programa Inte-
gral de Formación Docente: Alcances y perspectivas. 

Algunas propuestas realizadas por el personal docente y ad-
ministrativo apuntan hacia la actualización de los Ejes de For-
mación, en consecuencia se establecen las siguientes propues-
tas para cada Eje.

• Eje 1. Comprensión del Modelo Educativo. Fortalecer la ac-
tualización de profesores de nuevo ingreso, a fin de que 
conozcan y apliquen el Modelo Educativo, identifiquen la 
cultura básica y las características del Plan de Estudio. Di-
señar programas de vinculación y acompañamiento para 
profesores noveles.

• Eje 2. Plan y programas de estudio. Proporcionar talleres 
enfocados a la difusión de los contenidos de los programas 
de estudio y sus alcances. Impulsar cursos de orientación, 
preparación didáctica y de la especialidad. Vincular los 
resultados obtenidos con los instrumentos de evaluación 
para alumnos y docentes (EDI, EDA, CAD) con las propues-
tas de formación docente.

• Eje 3. Actualización en la disciplina y la didáctica. Promo-
ver la reflexión sobre los contenidos específicos centrados 
en temáticas disciplinares y didácticas. Fortalecimiento 
de la lectura, escritura, formación artística y participación 
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social, a través de proyectos de colaboración. Incorporar y 
difundir la Filosofía de las Ciencias y las Humanidades en 
la era de la complejidad. Ubicar la construcción de subjeti-
vidades e intersubjetividades.

• Eje 4. Habilidades cognitivas, socioculturales y afectivas. 
Promover cursos de formación y sensibilización docente 
para la atención a los alumnos con capacidades diferen-
tes; perspectiva de género; comunicación asertiva con los 
adolescentes; estrategias de intervención en situaciones 
de violencia; adolescentes y adicciones; inteligencia emo-
cional; ambientes igualitarios en el aula, educación para 
la paz, primeros auxilios emocionales, cambio climático; 
desarrollo creativo y divergente, mítico, socioafectivo. Ade-
más, se propuso la profesionalización del profesor-asesor o 
profesor-tutor, y abordar temas relacionados con la salud 
física y socioemocional del cuerpo docente. Identidad uni-
versitaria y orientación vocacional. Rehabilitación física.

• Eje 5. Investigación e innovación educativa. Formación 
para las habilidades de investigación cualitativa y cuan-
titativa. Promover la formación en el área de la Ética uni-
versitaria para evitar conductas antiuniversitarias. Estra-
tegias de tutoría en línea.

• Eje 6. Gestión académico-administrativa. Promover ta-
lleres sobre derechos y obligaciones. Orientación para la 
elaboración de Currículum Vitae para concursos de oposi-
ción. Cursos centrados en las pruebas del concurso de defi-
nitividad de docentes de asignatura.

• Eje 7. Prácticas educativas para atender la formación no 
presencial. Mantener cursos en el uso de TIC, TAC y TEP 
para promover la generación de materiales didácticos 
por la comunidad docente y avanzar en el perfecciona-
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miento para el manejo de plataformas digitales, recursos 
y herramientas tecnológicas. Revalorar el uso de las TIC 
desde la perspectiva de la docencia presencial. Avanzar 
en el conocimiento de la didáctica para el uso de tecno-
logías digitales en la enseñanza. Problematizar sobre el 
diseño de estrategias didácticas con recursos digitales. 
Aprender el manejo de dispositivos electrónicos, móviles 
y aplicaciones educativas.

En lo general, se destaca que la formación docente deberá 
continuar en diversas modalidades y con diferentes recursos 
para hacer valer los principios de inclusión y equidad, además 
de posibilitar la incorporación de otras actividades y experien-
cias de formación. 

Por otra parte, se propone la realización de estudios para 
ubicar las necesidades de formación en correlación con los con-
textos y particularidades de los planteles, de las materias, de la 
innovación educativa, de las trayectorias docentes y de los pro-
fesores integrantes de los cuerpos colegiados.

Las nuevas demandas a la educación postpandemia, los nue-
vos escenarios presenciales y virtuales, los cambios suscitados 
en los ambientes y relaciones socio-escolares, los atributos iden-
tificadores de docentes y estudiantes, e incluso la resignificación 
de las funciones docentes y la valoración de los estados de salud 
son temáticas que no debemos perder de vista.

En este sentido, en las páginas siguientes se presenta la pro-
puesta de los Ejes Transversales: 8. Formación en perspectiva de 
género para la docencia y 9. Salud y desarrollo humano en la 
docencia, así como el enriquecimiento al Eje 2. Plan y programas 
de estudio para la formación asociada al proceso de revisión y 
ajustes a los  programas de estudio.
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IV. Sistema para la formación  
de profesores

En el Plan General de Desarrollo Institucional 2018-2022 y 2022-
2026 de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humani-
dades, el doctor Benjamín Barajas ubica la necesidad de diseñar 
y crear el Sistema para la Formación de Profesores, cuya meta 
es, a través del Programa Sistémico y Colegiado de Formación de 
Profesores, fortalecer la formación de los docentes de acuerdo 
con necesidades concretas, institucionales o individuales, pres-
tando atención a la variabilidad en la composición de la planta 
docente (antigüedad, categoría y nivel).

La propuesta del Sistema de Formación de Profesores y del 
Programa de Formación Sistémica y Colegiada (Ejes transversa-
les, Líneas de Formación y Propuestas Institucionales), se dirige 
fundamentalmente para incrementar y mejorar la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje de profesores y alumnos.

El compromiso de impulsar la innovación y las buenas prác-
ticas de enseñanza, de atender los rubros de evaluación docente 
que se incluyen en el CAD, de ubicar las propuestas y marcos 
normativos de los proyectos institucionales, de incentivar los 
proyectos de desarrollo académico, y puntualmente de las prio-
ridades disciplinarias, habilidades y valores que exige la cultura 
básica y la formación propedéutica de nuestro bachillerato, son 
algunas prioridades que se han valorado al proponer el Sistema 
de Formación de Profesores y del Programa de Formación Sisté-
mica y Colegiada (Ejes transversales, Líneas de Formación y Pro-
puestas Generales Institucionales).

Como se explicó en párrafos anteriores, el bachillerato univer-
sitario del CCH, forma parte de la oferta educativa de la UNAM, 
lo cual crea un vínculo constante y permanente a las políticas 
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de desarrollo institucional, y también de colaboración entre sus 
escuelas, facultades e institutos. 
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En este mismo sentido, el planteamiento que prevalece al 
proponer el Sistema de Formación de Profesores y del Progra-
ma de Formación Sistémica y Colegiada (Ejes transversales, Lí-
neas de Formación y Propuestas Institucionales) del CCH, hace 
necesario contar con un sistema de gestión e información de 
formación docente integral y permanentemente actualizado 
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que permita organizar y agilizar la operación y colaboración de 
los distintos programas y actores, además de dar seguimiento a 
la trayectoria de cada profesor o grupo de éstos en consonancia 
con las políticas académicas y programas prioritarios de la Di-
rección actual.

Asimismo, exige definir con mayor precisión lineamientos 
para el diseño, selección de formadores, desarrollo y evaluación 
de los cursos, talleres, diplomados y demás alternativas de forma-
ción, de modo que se establezcan criterios básicos obligatorios 
para cada una de estas tareas, cuidando que, sin volver rígidos 
los procesos, se alcance una norma o estándar de calidad en ellos.

En este sentido, el Sistema de Formación de Profesores y del 
Programa de Formación Sistémica y Colegiada (Ejes transversa-
les, Líneas de Formación y Propuestas Institucionales) conlleva 
asumir los principios enunciados por Marcelo (1995), los cuales 
están en correspondencia con el Modelo Educativo del Colegio. 
Estos principios son: 

1. Deben ser concebidos como un continuo, como un pro-
ceso que, aunque compuesto por fases diferenciadas 
(inicial, inducción y perfeccionamiento), mantenga 
unos principios éticos, didácticos y pedagógicos co-
munes, independientemente del nivel de formación de 
profesorado al que nos refiramos.

2. Es necesaria la integración entre la formación del profeso-
rado respecto de los contenidos propiamente académicos y 
disciplinares y la formación pedagógica de los profesores.

3. Es fundamental la integración entre la teoría y la prác-
tica, de forma que aprender a enseñar se realice median-
te un proceso donde el conocimiento práctico y el cono-
cimiento teórico puedan integrarse en un currículum 
orientado a la acción.
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4. Hay que buscar un isomorfismo entre la formación reci-
bida por el profesor y el tipo de educación que posterior-
mente se le pedirá que desarrolle.

5. Concebir la formación del profesorado como un fenóme-
no social y dinámico en el que influyen tanto las ca-
racterísticas de los sujetos que en ella participan como el 
contexto en que se desarrolla y la interacción entre los 
participantes.

6. El principio de individualización debe ser un elemento 
integrante de la formación del profesorado, entendida la 
enseñanza como actividad con implicaciones científicas y 
tecnológicas y, por tanto, aprender a enseñar no debe ser 
un proceso homogéneo, sino que estará en función de las 
características personales del profesor y del grupo 
de docentes.

7. El principio de individualización-supervisión es enten-
dido como un instrumento de mejora de la enseñanza del 
profesor y básica en la etapa de formación inicial.

8. El principio de la indagación-reflexión. La indagación 
reflexiva es una estrategia para entrenar al profesor, no 
sólo en formación, sino también en ejercicio, a que sea 
consciente de la problemática de su práctica de enseñan-
za, ya que analiza las causa-consecuencias de la conducta 
docente más allá del aula. (Marcelo, 1995:14-17).

A los principios anteriores, sumamos el Principio de aper-
tura y flexibilidad en la selección de la modalidad que, acerta-
damente, se adecue a la interacción didáctica y los contenidos 
de la formación. El diseño, el uso, la calidad y la incorporación 
de las herramientas digitales serán motivo de reflexión en 
las propuestas.
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Los nueve Ejes enunciados determinan que la formación de 
profesores es observada y comprendida en el contexto institu-
cional caracterizado por el Modelo Educativo, los postulados bá-
sicos, el aprendizaje de los alumnos como eje de la práctica do-
cente, e incluso la relación profesor-alumno en el Colegio.

La propuesta para la formación de profesores, a partir de 
estos principios, también ha de concebir los momentos por los 
cuales filtra su práctica docente cada miembro de la planta aca-
démica, así se pueden identificar tres grandes momentos: 

1. Etapa inicial de formación básica y socialización pro-
fesional, caracterizada por la formación inicial.

2. Etapa de inducción profesional y socialización en la 
práctica, correspondiente con los primeros años de ejerci-
cio, en los que la condición de novel le confiere caracterís-
ticas especiales.

3. Etapa de perfeccionamiento, en la que predominan las 
actividades de formación permanente y de especialización 
en la disciplinaria y en la didáctica (Imbernón 1994:48).

Asimismo, independientemente del Modelo de Formación1 
que se elija o se elijan, es fundamental observar que se desarro-
llen habilidades cognitivas, sociales y personales que promue-
van la completa comprensión del Modelo Educativo del Colegio, 
de su Plan de Estudios, de su Organización Disciplinar, del Perfil 
de Egreso de los alumnos y de las prácticas educativas colatera-
les a la acción docente.

En consonancia con los principios que identifican el Modelo 
Educativo del CCH, el Programa de Formación Sistémica y Co-

1.  Imbernón (1994) cita cinco modelos de formación: formación orientada individualmente, 

observación/evaluación; de desarrollo y mejora; de entrenamiento o institucional; de 

investigación o indagativo.
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legiada (Ejes transversales, Líneas de Formación y Propuestas 
Institucionales) incluye ejes transversales, líneas de formación, 
aprendizajes, propósitos generales y propuestas para construir y 
proponer diseños de cursos, talleres y seminarios. Cabe destacar 
que estos diseños deben supeditarse a los tipos de formación, 
a los enfoques y perspectivas de aprendizaje, a las finalidades 
educativas contenidas en el Plan de Estudio y sus Áreas Curricu-
lares, además de articularse con los aprendizajes y temáticas de 
los Programas Indicativos de las asignaturas.

Reconocemos que la formación de profesores actualmente 
es una práctica compleja en el Colegio debido, entre otros fac-
tores, a los perfiles de los profesores, de los intereses vinculados 
a la práctica en el aula, así como a la necesidad de atender los 
cambios (didácticos y disciplinarios) inscritos en los programas 
de estudio. Es importante considerar que no sólo los profesores 
que se incorporan a la docencia en el Modelo Educativo del CCH 
necesitan de una formación, sino también quienes están en ac-
tivo y quienes se incorporan a la carrera académica. 

A lo largo de más de cinco décadas, el Colegio de Ciencias y 
Humanidades ha concebido la formación y actualización de su 
planta académica y desde su creación, y hasta el día de hoy, se 
ha dado a la tarea de promover la construcción de trayectorias 
de formación, las cuales han reforzado la vida escolar y acadé-
mica, además de avanzar hacia la profesionalización en el ejer-
cicio de la docencia.2

2.  La urgencia de un programa de formación de profesores también se debe justificar con 

el argumento de que el 13 de octubre de 2011, el Congreso aprobó la obligatoriedad del 

Bachillerato en México, lo cual supone un crecimiento en la cobertura de la matrícula y 

una fuerte demanda de profesores capacitados. En el acuerdo se dice lo siguiente: “El 

dictamen plantea como meta el año 2021 para alcanzar la cobertura total en educación 

media superior y que comience a trabajarse en ese sentido desde el ciclo escolar 2012-

2013. Para ello, una vez que sea promulgada [la ley], el Estado tendrá que destinar recursos 
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En cuanto a los profesores que participan en la formación de 
sus pares, también se ha diversificado su perfil y sus funciones, 
pues a partir de la modalidad en que se imparten los talleres y 
los cursos (presencial, semipresencial y en línea) han emergido 
diversos actores cuya identidad, impacto y reconocimiento a su 
labor ha sido diferenciada, así tenemos: formadores de profeso-
res, diseñadores, impartidores, conferencistas, coordinadores de 
seminarios, tutores y asesores.

Es evidente que ante el cambio curricular en los programas 
de estudio (2016 y 2017) se generó la necesidad de atender la de-
manda en el conocimiento de los ejes didácticos y disciplinarios, 
en la elaboración de estrategias de aprendizaje, en la construc-
ción de propuestas de evaluación y en la reflexión sobre aque-
llos aspectos susceptibles de adecuación, y sumado a ello el in-
cremento en el uso de aplicaciones y dispositivos electrónicos y 
software en la enseñanza.

Asimismo, con las experiencias derivadas de las etapas de 
pandemia y postpandemia hemos aprendido que es posible de-
sarrollar actos de formación en diversas modalidades, tiempos y 
espacios. El reto será desarrollar actos de formación con calidad 
en la modalidad a distancia o híbrida, sincrónica o asincrónica.

En este sentido se trata de diversificar los esquemas de for-
mación; es decir, no centrar la idea de formación o actualización 
docente en las formas más usuales de cursos, seminarios, talle-
res, etcétera, sino lograr incorporar, de manera paralela o suce-
siva, otras modalidades que pueden forjar procesos formativos, 
además de comprometer a las diversas Secretarías que atienden 
la práctica educativa de los profesores.

con ese propósito al Sistema Educativo Nacional” (véase página del noticiero CNN http://

mexico.cnn.com/nacional/2011/10/13/el-congreso-de-mexico-da-su-aprobacion-final-al-

bachillerato-obligatorio visitada el día 29 de enero de 2012).

28



Así, en un nivel micro, es decir en el espacio exclusivo del 
Colegio, también se debe atender una visión sistémica y cole-
giada, es decir, al Sistema de Formación de Profesores le compete y 
reúne proyectos y prioridades de varias Secretarías, para lo cual 
es obligatorio desarrollar actos de formación destinados a la di-
versidad de funciones colaterales al trabajo docente. 

En el siguiente esquema se muestran las formas de interrela-
ción que, siguiendo las etapas de trayectoria laboral de los pro-
fesores, exponen la colaboración e integración para los actos de 
formación de diversas Secretarías del CCH.

EJES DE FORMACIÓN
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V. Programa Sistémico y Colegiado 
de Formación Docente

El Sistema de Formación de Profesores se ejecuta a través del 
Programa Sistémico y Colegiado de Formación, cuyo objetivo ge-
neral es actualizar y formar integralmente a los profesores para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos en las aulas y laboratorios. 

 En su estructura ubica:
• Etapas en el ciclo de formación. Inicial (inducción), per-

manente (acompañamiento) y perfeccionamiento (espe-
cialización).

• Eje transversales. Son ejes vertebradores de contenidos 
culturales generales e imprescindibles de conocimientos y 
de la práctica docente en el Colegio, los cuales orientarán y 
apoyarán el trabajo de los profesores en sus asignaturas.

• Líneas de formación. Apuntan hacia contenidos temáti-
cos de contenidos declarativos, procedimentales y actitu-
dinales, sean disciplinarios, didácticos o pedagógicos.

• Propuestas Generales de Carácter Institucional. Sus-
tentadas en los Ejes transversales y en la conjunción de 
algunas Líneas de Formación para, desde una postura ge-
neral y flexible, generar el diseño de eventos y actividades, 
equivalentes y variadas para fortalecer la formación del 
personal académico.

5.1 Etapas Generales en el Ciclo de Formación Integral
En la interpretación de que un profesor, en el caso del CCH, no 
fue formado para dedicarse a la docencia, durante los estudios 
de licenciatura, se plantean etapas de desarrollo profesional 
para el ejercicio de la docencia, con el propósito de lograr una 
profesionalización de su trabajo en el aula.
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 A decir del CAB, y de acuerdo a la etapa de desarrollo profe-
sional en la institución, se ubican las etapas de Formación bási-
ca (previa e inicial) y Formación permanente. Con relación a los 
contenidos de la formación, se ubica Formación docente general, 
Formación centrada en la enseñanza, Formación disciplinaria, 
Formación psicopedagógica y conocimiento sobre la institución 
educativa (UNAM, CAB. 2001).

 Se puede observar, siguiendo a Sánchez y Huichim (2015), 
que:

El desarrollo docente es un continuum que está determinado por 
factores personales (aspectos afectivos y motivacionales), profe-
sionales (conocimientos y habilidades disciplinares), académicos 
(estrategias de enseñanza, aprendizaje, evaluación y planeación) 
e institucionales (políticas internas y externas), los cuales cons-
truyen su experiencia y hacen compleja la práctica docente. 

Bajo esta mirada es posible establecer que la trayectoria de 
la formación docente en el CCH será decisión del profesor, para 
lo cual deberá analizar y tener en cuenta las necesidades profe-
sionales, académicas e institucionales que exigen su desempe-
ño docente.

 Así, la capacidad de respuesta del Programa de Formación de 
Profesores del CCH estará en función del análisis que el profesor 
realice y de la institución para atender las necesidades a corto, 
mediano y a largo plazo, además de reconocer los conocimien-
tos y habilidades disciplinarias, didácticas y digitales que exige 
la actualización disciplinaria y didáctica de los programas de es-
tudio; o bien, en la resolución de problemas generales o concre-
tos del ejercicio de la docencia en el bachillerato del CCH; o bien, 
en las áreas del Plan de estudio y de las asignaturas; incluso en 
el perfil de los alumnos. 
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 En términos generales, se plantean tres etapas generales del 
ciclo de formación y de inserción en Colegio: Inicial de forma-
ción básica y socialización profesional e Inducción profesional 
y socialización en la práctica caracterizada por ser Permanente 
(acompañamiento) o de Perfeccionamiento docente; Perfec-
cionamiento en la Especialización y la Didáctica Específica. 

En los términos operativos, podría ubicar las siguientes va-
riantes:

• Inicial y de Inducción. Para profesores de reciente ingre-
so, depositada en programas y actividades de formación 
del CCH, incluiría:
• Formación Inicial en la Práctica.
• Docencia Asistida (Integración).

• Permanente, de Acompañamiento o Perfecciona-
miento docente. Depositada en programas y actividades 
de formación del CCH, algunos de ellos podrían ser: 
• Asesoría para profesores (RUBRO III-B).
• Asesorías didáctico-disciplinarias individualizadas para 

profesores (RUBRO III-B).
• Formador de asesores (RUBRO III-C). 
• Formador de asesores en línea (RUBRO III-C).
• Formación personalizada de profesores (RUBRO I-C).
• Formador de profesores en actividades experimentales, 

de laboratorios o de campo, realizadas en sistemas de 
laboratorios para el desarrollo y la innovación (SILA-
DIN) (RUBRO III-C).

• Libro para la actualización de profesores (RUBRO III-C).
• Perfeccionamiento en la Especialización en Temas 

Emergentes y de Frontera de las Ciencias y las Humani-
dades o en la Didáctica específica de algunos núcleos de 
formación disciplinaria, inscrita en los programas de estu-
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dio, se instalaría en correspondencia con otras opciones de 
formación ya sea en el marco de la UNAM o externa a ella, 
por ejemplo:
• Posgrados, Especializaciones y diplomados.
• Congresos especializados en Ciencias y Humanidades.
• Redes de investigación y desarrollo.

5.2 Ejes transversales de Formación 
 Al impulsar una formación integral para los profesores del Cole-
gio, se plantean Ejes Transversales que, a través de Líneas Gene-
rales de formación, se asocian con la estructura organizativa de 
carácter académico-administrativo del Plan de Estudios y de los 
procesos de la trayectoria y carrera académica en el CCH, y de ser 
posible con la profesionalización en la actividad docente.

Cada Eje Transversal que se propone tiene un sentido y ca-
racterísticas propios, en cuanto a su naturaleza e intención con 
el currículo del CCH. Asimismo, recorren e impregnan cada ob-
jetivo y actividad que realiza el profesor en el desarrollo de su 
docencia, por lo cual se confluye en las Líneas que convocan en 
acciones y situaciones de formación.

Los Ejes Transversales que se sitúan para la formación de pro-
fesores dan pauta para la apertura de las Líneas de Formación y 
sus aprendizajes, pues incorporan fundamentos teóricos y prác-
ticos asociados con las posturas filosóficas, epistemológicas, psi-
cológicas y sociales que identifican el currículum del CCH.

 El desarrollo de los Ejes Transversales no conlleva un espacio 
y un tiempo límite pues están presentes a lo largo del proceso 
profesional de cada miembro del personal docente en el Colegio, 
promueven el trabajo colegiado y posibilitan la construcción de 
propuestas interdisciplinarias.

Los Ejes Transversales son:
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PERSONAL EN LA 
DOCENCIA

LÍNEAS PARA LA FORMACIÓN PROPUESTAS GENERALES LÍNEAS PARA LA FORMACIÓN PROPUESTAS GENERALES

1. Inducción y Preparación en el Mode-
lo Educativo del CCH. 

1. Dimensiones de la Práctica Docente en el CCH (pensamiento didác-
tico y científico en las asignaturas; principios y valores en la práctica 
docente). Vinculación: Modelo Educativo y modelo de docencia para la 
formación de los alumnos.

7. Innovación Tecnológica y Redes de 
Comunicación.

7. Formación en TIC. Uso de TIC en la Educa-
ción. Estrategias de aprendizaje basadas en 
las tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC y TAC). Aplicaciones y disposi-
tivos electrónicos. Recursos de la tecnología 
para crear ambientes de aprendizaje. Desa-
rrollo de aplicaciones y estrategias didácticas 
para la RUA.

2. Aplicación de los Programas de Es-
tudio (2016 y 2017). Revisión y ajuste 
a los Programas de estudios.

2. Programa de estudios indicativos y Programas operativos. Enfo-
ques didácticos. Enfoques disciplinarios. Proceso didáctico en las asig-
naturas. Normatividad institucional.

8. Lectura, escritura y comunicación 
académica.

8. Lectura y escritura científica y literaria. 
Club de debate sobre temas científicos y hu-
manísticos. Jóvenes hacia la Investigación.

3. Orientación en la Didáctica General 
y Específica (CCH y de las disciplinas).

3. Corrientes didácticas. Didácticas Específicas de las Disciplinas. Di-
seño de estrategias didácticas para el aprendizaje de aprendizajes 
significativos.

9. Habilidades genéricas, desarrollo 
cultural. Perspectiva de género.

9. Liderazgo educativo. Comunicación e in-
teligencia emocional. Formación de valores. 
Salud y desarrollo humano, autocuidado del 
y la docente. Valores y Derechos Humanos, 
Sociales y Culturales. Educación para la paz. 
Estudios multiculturales. Perspectiva de Gé-
nero en la docencia. Idiomas.

4. Ciencias y Humanidades en la ense-
ñanza de las disciplinas.

4. Formación en conocimientos y posturas teórico-metodológicas 
relacionadas con la disciplina. Proyectos de investigación científica. 
Resultados de proyectos de investigación en las ciencias y las huma-
nidades y su enseñanza.

10. Investigación e Innovación educativa  
en el aula.

10. Proyectos de Investigación e Innovación 
Educativa. Proyecto en procesos de transfor-
mación y mejora en el ejercicio de la docen-
cia. Congresos para la exposición y reflexión 
sobre la actuación en aula. Orientación para 
el trabajo docente. Comunidades profesiona-
les ampliadas por redes y alianzas en inves-
tigación educativa (MADEMS).

5. Orientación para el desarrollo psi-
coemocional y escolar.

5. Identidad juvenil (Estudios sobre juventud). Interacción profe-
sor-alumno. Programas institucionales de apoyo para el alumno (PIT, 
PAT, PAE). Habilidades para la vida. Comunicación y relaciones inter-
personales entre los miembros del grupo escolar.

11. Habilidades para el desarrollo  
personal y la evaluación del Trabajo 
Académico.

11. Proyectos de mejora en la gestión insti-
tucional. Programas colaterales a la activi-
dad docente: INFOCAB, PAPIME, PASPA, PASD. 
Cuerpos Colegiados y Comisiones Evalua-
doras: Consejo académico, Consejo Técnico, 
PRIDE, Comisiones auxiliares de concursos 
para plazas. Legislación universitaria, Regla-
mentos y Protocolos.

6. Práctica, Innovación y reflexión en 
la docencia.

6. Planeación, desarrollo y evaluación de los procesos didácticos en 
el aula. Teorías de evaluación del aprendizaje. Evaluación diagnósti-
ca, formativa y sumaria, de carácter cuantitativo y cualitativo (EDA, 
EDI). Praxis educativa. Interactividad y mecanismos de influencia en 
el aprendizaje (cómo aprenden los alumnos gracias a la ayuda del 
profesor).

12. Modelos y prácticas de carácter no 
presencial.

12. Propuestas didácticas (Estrategias, ma-
teriales y recursos digitales) para la cons-
trucción de modelos de educación mixta, en 
coherencia con las características del Modelo 
Educativo del Colegio.
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1. Comprensión del Modelo Educativo.
2. Plan y programas de estudio.
3. Actualización en la disciplina y la didáctica.
4. Habilidades cognitivas, socioculturales y afectivas.
5. Investigación e innovación educativa.
6. Gestión académico-administrativa.
7. Prácticas educativas para la atención a la formación no 

presencial.
8 Formación en perspectiva de género para la docencia.
9 Salud y desarrollo personal en la docencia.

En el siguiente esquema se muestra de forma sintética la co-
rrelación entre ejes transversales, líneas y aprendizajes con ca-
rácter general e institucional, para posteriormente arribar a la 
explicación de cada eje, línea y etapa de formación que orien-
tará la Propuesta Institucional para el diseño específico de los 
actos de formación, sean cursos, talleres, seminarios, etcétera.
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5.3 Orientaciones para su tratamiento

I. Comprensión Modelo Educativo
Algunos elementos destacados del Modelo Educativo del CCH 
son:

• La concepción de cultura básica que sitúa el aprendizaje 
como el conjunto de principios y elementos productores 
de saber y hacer, cuya utilización permite adquirir mayo-
res y mejores conocimientos y prácticas.

• La organización académica por áreas.
• El alumno como actor de su formación y el profesor como 

orientador en el aprendizaje.
• Las actividades en el aula para desarrollar la capacidad de 

aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y la 
interdisciplina.

La compresión del Modelo Educativo exige establecer linea-
mientos institucionales para organizar y regular los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y, en consecuencia, orientar las accio-
nes de formación docente en diferentes niveles. 

2. Plan y Programas de Estudio
El Eje 2. Plan y programas de estudio destaca los elementos dis-
tintivos del currículum del CCH, entre ellos el Plan de Estudios 
y Programas de las asignaturas; los enfoques didácticos y dis-
ciplinarios de las áreas y de las asignaturas; las etapas del pro-
ceso didáctico: planeación, conducción y evaluación. El Plan de 
estudios está organizado en seis ciclos semestrales, en asigna-
turas del tronco básico (1º. a 4º.) y asignaturas con carácter de 
optativas (5º. y 6º.), y prioriza en sus alumnos el desarrollo de las 
siguientes habilidades y competencias:
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• Saber buscar y analizar información.
• Saber leer e interpretar textos y comunicar sus ideas.
• Saber observar y formular hipótesis.
• Saber experimentar y verificar procedimientos.
• Saber establecer modelos y aplicar procedimientos.
• Desarrollar procesos mentales inductivos, deductivos y 

analógicos.
 
El Eje 2. Plan de Estudios y Programa de Estudio permitirá 

ubicar el sentido de la formación de los alumnos, y al enfatizar 
la compresión y análisis de los programas de estudio institucio-
nales, también llamados indicativos, será posible situar los prin-
cipales elementos que intervienen en el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje de una asignatura en particular, desde la pla-
neación hasta la evaluación de los aprendizajes, sin descuidar el 
proceso mismo de aprender y enseñar.

El programa institucional es un marco dentro del cual correspon-
de a cada profesor en cada curso aportar sus ideas, experiencias 
y valores al proceso de diálogo que habrá de construir con sus 
alumnos en un contexto determinado. 
  El programa de estudios indicativo establece lo que necesaria-
mente se debe enseñar (contenidos) y para qué (propósitos gene-
rales), así como la metodología congruente con los propósitos y 
contenidos que se están buscando en cada asignatura, para orga-
nizarlos sistemáticamente de manera que se orienten la planea-
ción, la ejecución y la evaluación del proceso. Se trata de una guía 
obligatoria para las acciones a realizar, pero no de una definición 
acabada y rígida (CCH: 1994, 4).
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Como Eje Transversal sabemos que en el conocimiento del 
Plan y el Programa de estudio convergen diversas líneas y con-
tenidos temáticos, para que el docente pueda construir su pro-
puesta de programas operativos de las asignaturas que imparte, 
y también para analizar y reflexionar su práctica docente.

Ante la dinámica que seguirá el proceso de Revisión y ajuste 
a los programas de estudio se plantea el Fortalecimiento del Eje 2. 
Plan y programas de estudio. 

Recordemos que desde el año 2016 y 2017 se aprobaron y apli-
caron los programas de estudio actualizados. En abril de 2020 
fue necesario afrontar cambios que alteraron las prácticas edu-
cativas de docentes y alumnos, producto del tránsito de la edu-
cación presencial hacia la educación a distancia que impactó el 
desarrollo de los programas de estudio3. En enero de 2022, ante el 
regreso paulatino a clases presenciales, enfrentamos la necesi-
dad de una nueva adecuación didáctica. En agosto de 2022, en la 
etapa de regreso a la nueva presencialidad, fue imperante hacer 
ajustes a la nueva dinámica de enseñanza. 

La aplicación de los Programas de Estudio vigentes se ha si-
tuado en diversos escenarios: (1) En el contexto de la educación 
presencial durante tres ciclos escolares (2016-2017, 2017-2018, 
2018-2019, y 2020-1); (2) En el contexto de la educación a distan-
cia durante dos años (2020-2, 2020-2021 y 2022-1); (3) En contex-
to del regreso paulatino a clases presenciales durante el semes-
tre 2022-2, y (4) En el contexto de la nueva presencialidad en el 

3.  La integración, la continuidad y la coherencia identitaria del Modelo Educativo del CCH 

se vio fuertemente violentado y dividido al enfrentar el impacto de la pandemia por 

COVID-19. La propuesta realizada por el CAB: Conocimientos Esenciales en el Bachillerato 

de la UNAM. Atención a la necesidad de ajustes en tiempos de pandemia (2021), implicó 

para los docentes comprender los ajustes a los aprendizajes de las asignaturas y diseñar 

estrategias didácticas con el uso de recursos digitales y herramientas computacionales 

localizadas en el hogar.
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ciclo escolar 2022-2023 resulta evidente la necesidad de revisar 
y actualizar los contenidos disciplinares propuestos en los Pro-
gramas de Estudio Indicativos y sus sugerencias didácticas, ya 
que con el mayor uso de las tecnologías será fundamental valo-
rar la generación y uso de conocimientos en las humanidades, 
las ciencias y las artes.

En síntesis, la diversidad en conocimientos y experiencias 
obtenidas a partir de la aplicación de los programas de estudio 
2016 y 2017 ofrece un abanico de experiencias y conocimientos 
para compartir, debatir y reflexionar sobre la vigencia de los 
programas de estudio del CCH.

El 26 de marzo de 2023 se presentó a la comunidad del CCH el 
Documento Bases para la revisión y ajuste a los programas de estu-
dio, en el cual destaca la Convocatoria para integrar las comisiones 
de revisión y ajuste de los programas de las asignaturas del plan de 
estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades. La serie de acti-
vidades que han de emprender las Comisiones electas tendrán 
como objetivo general: 

Realizar los ajustes pertinentes a los programas de estudio duran-
te el ciclo escolar 2023-2024, considerando las evaluaciones que 
de su aplicación hayan hecho los seminarios centrales, y las apor-
taciones de las profesoras y profesores asistentes a los Coloquios, 
más las propuestas individuales o de los grupos de trabajo institu-
cionales del Colegio (CCH: 2023, 2).

Entre las propuestas de ajuste que habrán de considerar las 
Comisiones encargadas de la revisión se encuentran:

A. Enfoque disciplinario y didáctico de la materia;
B. Propósitos de la materia;
C. Aportaciones de la materia al perfil del egresado;
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D. Secuencia lógica de las unidades de la asignatura y 
distribución pertinente del tiempo para el logro de los 
aprendizajes;

E. Secuencia lógica de los aprendizajes, las temáticas y las 
propuestas de estrategia;

F. Coherencia, gradación y profundidad de los aprendizajes;
G. Sugerencias de evaluación;
H. Pertinencia y actualización de las fuentes de consulta.
 
Otros aspectos a considerar son la transversalidad entre los 

programas de estudio correspondientes a una misma materia 
en el área, y con las materias de las otras áreas; la formación 
para la ciudadanía; el conocimiento y aplicación de las tecno-
logías de la información y de la comunicación en los procesos 
de enseñanza aprendizaje; la incorporación de la perspectiva de 
género en todas las asignaturas del Plan de estudios; y la sus-
tentabilidad.

 Otra serie de aportaciones la constituyen la serie de docu-
mentos que contienen reflexiones académicas que deberán ser 
valoradas, las ponencias, los artículos académicos, los informes 
de grupos de trabajo y las evaluaciones conforman anteceden-
tes de la realidad acontecida en los diversos contextos en los que 
fueron aplicados los programas de estudio.

 En este sentido, las Comisiones de Revisión y Ajuste a los Pro-
gramas de Estudio requerirán formas de organización y colabo-
ración que, con rigor académico, podrán compartir y respetar las 
aportaciones de cada miembro. Además, será necesario fortalecer 
su formación en una serie de contenidos, entre ellas se sugieren:

1. Propuesta inicial del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
características del modelo pedagógico.
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2. Normatividad institucional: Modelo de docencia en la 
UNAM (2003); Reglamento General para la Presentación, 
Aprobación, Evaluación y Modificación de Planes de Es-
tudio (2015); Lineamientos Generales para la Evaluación 
Curricular en el Bachillerato (2001). Perfil de Egreso de los 
Estudiantes del CCH (2001); Aprendizajes Esenciales (CAB, 
2012). Orientación y sentido de las Áreas (2006), entre otros.

3. Aprendizaje, enseñanza e innovación en las Ciencias,  
Humanidades y Artes.

4. Vínculo entre Ciencias y Humanidades.
5. Modelos y enfoques educativos.
6. Didáctica general y didácticas específicas.
7. Modelos de interacción didáctica.
8. Diseño de programas de estudio indicativo.
9. Diseño de estrategias didácticas para el aprendizaje signi-

ficativo.
 
Reconocemos que el perfil de los miembros de las Comisio-

nes de Revisión y Ajuste a los Programas de Estudio será diverso, 
tanto en los conocimientos didácticos y disciplinares de las ma-
terias como en experiencias docentes enmarcadas en el Modelo 
Educativo del CCH e incluso en el reconocimiento de sus pares. 

La formación de los integrantes de las Comisiones de Revi-
sión y Ajuste a los Programas de Estudio fortalecerán cada fase 
del proceso y promoverán el trabajo colegiado en articulación 
con el código de ética universitaria. 

3. Actualización en la disciplina y la didáctica
En las propuestas curriculares de las asignaturas, la fundamen-
tación disciplinaria aproxima a los profesores con las formas 
metodológicas que sustenta la ciencia que deberán enseñar y 
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con las propuestas didácticas para regular el proceso didáctico 
que deben realizar profesores y alumnos.

Los enfoques didáctico y disciplinario como sustento meto-
dológico de la enseñanza de las diversas disciplinas del Plan de 
estudio determinan y son determinados por los diversos facto-
res que se filtran en la práctica educativa; además ellos inciden 
en relaciones dentro del aula, ya sea con el contenido a aprender, 
con los pares o con el profesor y su metodología.

Asimismo, cada enfoque didáctico y disciplinario proporcio-
na y promueve alternativas flexibles para la enseñanza y apren-
dizaje de los conocimientos científicos, humanísticos y artísticos. 

En el caso de las Líneas y Aprendizajes, se convoca a hacer 
propuestas que destaquen el conocimiento didáctico de la asig-
natura, de la materia y del área; o también de las metodologías 
de enseñanza y aprendizaje relacionadas con la forma de llevar 
a cabo los procesos de análisis y reflexión en la disciplina.

4. Habilidades cognitivas, socioculturales y afectivas
En todo modelo de docencia se regulan procedimientos para la 
planeación, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñan-
za y aprendizaje, y paralelo a ello, va implícito el desarrollo de 
habilidades cognitivas y socioculturales, que darán pauta para 
avanzar en el desarrollo humano de los estudiantes. 

Las habilidades cognitivas y sociales juegan un papel fun-
damental para afrontar problemáticas vinculadas a la vida co-
tidiana en la escuela, al trabajo en el aula, a las relaciones in-
terpersonales, a la autovaloración y autoestima, e incluso para 
favorecer el desarrollo humanista en el estudiantado.

Al favorecer comportamientos saludables desde el trabajo 
cotidiano en el aula, se podrá lograr que los alumnos logren te-
ner control y equilibrio frente a los proyectos de vida personal, 
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familiar y social, y su inserción en la formación de valores uni-
versitarios.

Conviene señalar que si bien se cuenta con programas insti-
tucionales de atención para los alumnos como el Programa Ins-
titucional de Asesoría (PIA) y el Programa Institucional de Tu-
toría (PIT), los profesores también atienden problemáticas en el 
desarrollo de sus clases que se vinculan con habilidades sociales, 
cognitivas y psicoemocionales de algunos alumnos y alumnas. 

Al tener que transitar de la modalidad presencial a la moda-
lidad en línea y a distancia; al rediseñar las estrategias didácti-
cas; al aprender y reaprender el uso de las TIC y TAC para crear 
ambientes de aprendizaje; al despojarnos de nuestras identi-
dades centradas en el aula; al reaprender de nuestros errores y 
aciertos para avanzar en la deconstrucción de nuestra docencia, 
fue posible advertir diversas afectaciones: físicas, emocionales, 
cognitivas, conductuales, sociales, e incluso espirituales.

Frente a esta situación, el Eje Transversal de Habilidades 
Cognitivas, Socioculturales y Afectivas articula aspectos para fa-
vorecer el intercambio con el estudiantado. Las temáticas tam-
bién atienden la perspectiva de género, la interacción didáctica 
y la convivencia con los actores educativos de la institución. 

5. Investigación e Innovación educativa
La articulación entre el desempeño profesional del profesor y 
proceso de investigación para analizar y reflexionar sobre la 
práctica educativa de los profesores es un tema que se ha plan-
teado desde el origen del Colegio.

Al promover procesos de investigación en el aula, indepen-
dientemente de la metodología que se emplee, es necesario for-
mar a los profesores para centrar proyectos de investigación que 
traten problemáticas agrupadas u originadas en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje de los que son responsables.
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La reflexión académica con carácter investigativo centra su 
atención en las prácticas de los docentes, la práctica institucio-
nal global y la práctica social del docente; en la interacción en-
tre profesores y alumnos en el salón de clases; en la compleji-
dad de los procesos y de las relaciones que se generan en el aula 
y en el contexto escolar; en los procesos de planeación docente; 
en los procesos de evaluación de los resultados y su impacto 
para impulsar acciones favorables al aprendizaje; en el pen-
samiento didáctico del profesor; en el impacto de los avances 
científico y tecnológicos de las prácticas educativas, los cuales 
son algunos temas que pueden impulsar los proyectos de in-
vestigación educativa. 

Otra área importante para desarrollar proyectos de investi-
gación educativa es aquella donde el objeto de investigación es 
el CCH, sus prácticas o sus actores, el impacto en los procesos 
de formación producto del COVID-19, el uso de las TIC y las TAC, 
por lo que se propone construir marcos de referencia para inter-
pretar y valorar la trascendencia que ha tenido el Colegio en el 
contexto educativo, sociocultural y político de nuestro país. La 
formación, a través de diplomados, maestrías, doctorados, ha 
arrojado resultados que son, en algunas ocasiones, ignorados.

Así, no basta con proponer cursos para desarrollar proyectos 
de investigación o despertar el interés hacia la investigación que 
sitúan al CCH como objeto de conocimiento, es fundamental re-
cuperar aportaciones que se resguardan en trabajos de tesis, po-
nencias de eventos académicos, conferencias, etcétera. 

6. Gestión Académica y Administrativa
El CCH, a lo largo de 52 años, ha fortalecido la orientación y eva-
luación para el trabajo académico bajo las demandas y priorida-
des que ha traído la normatividad institucional.
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El profesor, al resultar electo para participar como miembro 
de algún cuerpo colegiado, comisión académica u otra función 
de carácter académico-administrativo, debe conocer y compren-
der sus obligaciones, funciones y compromisos.

La formación en apoyo al desempeño de las actividades ho-
noríficas involucra la observancia a Instructivos y Protocolos vi-
gentes en el Colegio, así como de la normatividad y el código de 
ética de la UNAM, e implica el conocimiento de la forma que ca-
racteriza e identifica los expedientes, informes o productos.

En este contexto, el Eje Transversal de Gestión Académica 
Administrativa implica, entre otros aprendizajes, la Legislación 
universitaria, los Reglamentos y Protocolos; el conocimiento y 
dirección de los procedimientos de evaluación colegiada; las par-
ticularidades para el ingreso y promoción de los diferentes nom-
bramientos académicos y de las actividades a desarrollar como 
miembros de las Comisiones asignadas en el Consejo Técnico, 
Consejo Académico, Consejo Interno o Comisión evaluadora. 

7. Prácticas educativas para la atención  
a la formación no presencial
Las aplicaciones de diversas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la enseñanza hoy son un común en la vida 
diaria de las instituciones educativas, sin embargo, está com-
probado que el simple uso de las tecnologías dentro del aula no 
garantiza ni su incorporación en los procesos de enseñanza, ni 
la efectividad en los resultados alcanzados por los estudiantes.

El Eje 7. Prácticas educativas para atender la formación no 
presencial surgió de la demanda de migrar, temporalmente, ha-
cia modelos y prácticas de carácter no presencial y en las que los 
docentes presentaban desconocimiento o escaza experiencia. 
En el contexto de la nueva presencialidad podrán fortalecer pro-
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puestas didácticas en modelos de educación mixta, en armonía 
con las características del Modelo Educativo del Colegio y, posi-
blemente, con las necesidades que cada profesor haya detectado 
en el ejercicio de su docencia.

En este sentido, en la nueva presencialidad, los conocimien-
tos y experiencias adquiridos durante el ejercicio docente en 
pandemia y postpandemia podrán ser la base para avanzar 
hacia la selección o diseño de recursos digitales, o en el conoci-
miento y compresión de áreas como la virtualización y creación 
de contenidos digitales.

En este sentido, las Líneas Generales de Formación que orien-
tarán los diseños de cursos para docentes y que quedan inclui-
das en este Eje son:

• Bases curriculares, Plan y programas de estudio y Diseño 
tecno-pedagógico de las asignaturas con relación al mo-
delo de la educación a distancia seleccionada.

• Reconocimiento de los enfoques disciplinarios mediados 
por tecnología, por ejemplo: los enfoques pedagógicos de 
corte cognitivo, los histórico–culturales, los instrucciona-
les y los sistémicos.

• Uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza de las 
ciencias y las humanidades.

• Diseño de estrategias didácticas para fortalecer y favore-
cer el desarrollo de habilidades comunicativas y de inte-
racción, a través de medios sincrónicos o asincrónicos.

• Construcción de ambientes educativos mediados por tec-
nología, especialmente enfocados a ambientes de apren-
dizaje, ambientes interactivos, ambientes lúdicos, am-
bientes creativos o ambientes colaborativos.

• Comprensión del rol de profesores y alumnos en el mode-
lo de la educación no presencial seleccionada.
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• Diseño de actividades extraescolares mediadas por recur-
sos tecnológicos.

• Orientaciones para el acceso a contenidos y recursos en lí-
nea como tutoriales, laboratorios virtuales, páginas web, 
simuladores, etcétera.

• Diseño y uso de materiales didácticos, recursos tecnológi-
cos y plataformas educativas.

• Orientación para la presentación de pruebas de concurso 
a distancia.

• Virtualización y creación de contenidos digitales.

8. Formación en perspectiva de género para la docencia
El personal académico y administrativo del Colegio es agente 
de socialización en el entramado educativo, social, cultural y 
comunicativo. La forma como cada docente se posiciona dentro 
del aula y del discurso; las representaciones delineadas a través 
del diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje; la toma 
de decisiones para la construcción de sentido y significaciones 
de los propósitos y temas de sus asignaturas; los recursos perso-
nales (metas, motivación, rendimiento laboral, satisfacción con 
la vida) para atender el intercambio y la discusión académica, 
utilizando un lenguaje inclusivo, constituyen un reto en la for-
mación docente.

Actualmente, frente a la compresión y construcción del co-
nocimiento sobre perspectiva de género existen debates, discu-
siones, conversaciones que permiten explicar, contrastar y jus-
tificar opiniones. La perspectiva de género exige su articulación 
con los programas de formación docente, con los programas de 
estudio de las asignaturas, y con las actividades que se desarro-
llan en el aula y en el espacio escolar.
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Ante la serie de demandas en el contexto del CCH, el Eje 8. 
Formación en perspectiva de género para la docencia pretende 
avanzar hacia la construcción de proyectos comunes, para aten-
der, de forma responsable y consciente, las problemáticas aloja-
das en la convivencia dentro del aula y del espacio escolar. 

No basta con tener documentos institucionales, desarrollar 
actos de formación en temas articulados con la perspectiva de 
género, etc., es fundamental transversalizar la perspectiva de 
género en la interacción didáctica, en las actividades de convi-
vencia dentro y fuera del aula, en el diseño y elaboración de es-
trategias didácticas, a través de contenidos y materiales de apo-
yo que promuevan el diálogo, la discusión y la reflexión; para 
todas las áreas y departamentos de la gestión escolar.

El CCH ha avanzado con propuestas exitosas y frente al ingre-
so de nuevas generaciones de estudiantes deberemos mantener 
una formación y actualización permanente que se caracterice 
por promover la formación integral del estudiante; para ello, los 
actos de formación que se propongan permitirían al docente de-
tectar y planear intervenciones de trabajo individual y colectivo, 
bajo el contexto de un diálogo ético abierto e inclusivo. 

A partir de los fundamentos normativos vigentes en la 
UNAM, la perspectiva de género se erige como Eje transversal 
en correspondencia con el desarrollo de la investigación, de los 
planes y programas de estudio, de las tareas administrativas, del 
diseño de estrategias didácticas, del diseño y uso de recursos y 
herramientas tecnológicas, de la comunicación e interacción di-
dáctica en el espacio escolar. El uso de los recursos y herramien-
tas tecnológicas, en espacios virtuales y sociales deberá tam-
bién favorecer y profundizar la comunicación sana, mantener el 
intercambio de información y vivencias, observando el código 
de ética y los documentos normativos vigentes en la UNAM.
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Algunas líneas orientadoras para el diseño de cursos y talle-
res para la docencia, desde la perspectiva de género, podrán cen-
trarse en:

1. Igualdad en la educación. Educación no sexista.
2. Políticas de Género. Políticas de Igualdad. 
3. Planeación y Estrategias didácticas: uso del lenguaje; se-

lección de materiales didácticos; selección y uso de imáge-
nes; deconstrucción de estereotipos. 

4. Marco jurídico: Reglamentos, Lineamientos, Acuerdos y 
Protocolos.

5. Instancias jurídicas: Defensoría de los derechos universi-
tarios; Coordinación para la igualdad de género; Comisio-
nes internas para la igualdad de género; Oficinas jurídicas 
de la entidad académica. 

6. Formación Científica y Humanística con perspectiva de 
género.

7. Las identidades de género y la orientación sexual.
8. Identificación y atención a conductas discriminatorias.
9. El análisis de género: relaciones sociales de género; des-

igualdades de género.
10. Prevención de las violencias de género. Violencia basada 

en género. Igualdad de oportunidades.
11. Enfoque de género o estudios de género en la investigación.
12. Buenas prácticas de género.
13. Conductas asertivas en el uso de las Redes de comunica-

ción, recursos tecnológicos y plataforma educativas.
14. Gestión de calidad con perspectiva de género. 
15. Modelo de equidad de género. 
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9. Salud y desarrollo personal en la docencia
En el contexto del regreso a la nueva presencialidad es indis-
cutible reconocer las afectaciones, producto de los efectos del 
confinamiento, en los vínculos con actores y tareas asociadas a 
la práctica docente. Los desafíos educativos en el escenario del 
Colegio resienten la serie de situaciones que caracterizaron el 
ámbito cotidiano, social, cultural y económico.

En este sentido, cada profesor porta una historia de vida y 
de experiencias que determina la forma de autorregular su re-
lación con los otros miembros del grupo escolar, con sus estados 
afectivos e intelectuales, con los conocimientos y habilidades 
docentes, además de las maneras para reconstruir relaciones so-
cio-afectivas y de convivencia con sus pares.

La incorporación del Eje 9. Salud y desarrollo personal en la 
docencia reconoce la necesidad de promover actos de formación 
en correlación con los perfiles de la planta docente del Colegio, 
subraya que el conocimiento y la sensibilidad son recursos para 
comprender las consecuencias de la diversidad de actos que se 
entretejen en la interacción humana. 

Al asumir la serie de deberes y responsabilidades que conlle-
va la enseñanza de las asignaturas, se advierten los riesgos en 
la salud del personal docente pues en su práctica convergen: el 
contacto directo con el alumnado, los estados afectivos, emocio-
nal y psicoemocionales; los procesos socio-afectivos asociados 
al triunfo o fracaso en el aprendizaje; las actitudes y valores e 
incluso se filtran temáticas y problemáticas que parten de los 
ambientes familiar y escolar. 

En el caso del Colegio, la articulación de apoyos para la 
atención a la salud y el desarrollo humano de la planta docente 
implica la toma de conciencia de los riegos asociados a los per-
files docentes; la toma de decisiones individuales para desa-

51



rrollar acciones que preserven la salud y la corresponsabilidad 
con el Colegio para proponer e impulsar actividades culturales, 
artísticas y formativas. La serie de actos de formación que se 
propongan estarán dirigidos a estimular el cuidado de la salud 
del profesorado y alentar la toma de decisiones para aminorar 
los riegos en el ejercicio de la profesión docente.

Las medidas de seguridad y salud laboral incluyen la norma-
tividad vigente en la UNAM y en el CCH. Reconocemos que, ante 
la complejidad de atender enfermedades patológicas, mentales, 
nutricionales, traumáticas, sociales, solamente podremos actuar 
en la medida en que cada docente asuma acciones preventivas 
y de autocuidado. 

En forma general se presentan algunas líneas que pueden 
orientar el diseño de actos de formación, teniendo en cuenta, 
además, que la toma de decisiones para promover el bienestar y 
la salud es de carácter personal.

1. Aportes teóricos a los procesos socio-afectivos en la inte-
racción didáctica desde la teoría humanista, la teoría de 
la inteligencia emocional, la teoría sociocultural, la teoría 
cognitivo-social, la teoría de la resiliencia y el aprendizaje 
mediado.

2. Diseño de ambientes de aprendizajes significativos, esti-
mulantes y afectivos.

3. Estrategias para promover el aprendizaje cooperativo, co-
rresponsable y equilibrado.

4. Estrategias para el tratamiento de aprendizajes y temáti-
cas sensibles o polémicos. 

5. Estrategias para atender los conflictos, la violencia y el 
maltrato en el aula. 

6. Factores personales y académicos ante los acontecimien-
tos del ambiente institucional.
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7. Cuidado y autocuidado en la salud: relaciones familiares, 
sociales y educativas.

8.  Atención a los sesgos de género en la interacción, la parti-
cipación y la escucha en el aula.

9. Conductas y procesos simbólicos, procesos vicarios y pro-
cesos autorreguladores.

10. Regulación y procesos socio-afectivos asociados a los pro-
cesos de investigación e innovación.

11. Regulación y procesos socio-afectivos asociados al tec-
noestrés docente.

12. Diseño de medidas preventivas ante los riegos laborales 
en la institución escolar.

5.4 Líneas Generales para la Formación Sistémica  
y Colegiada
La formación de la planta académica del Colegio es heterogénea en 
su perfil profesional, experiencial y de conocimiento en las prácti-
cas educativas del Modelo del Colegio, por lo que se requieren Lí-
neas de Formación diversas, pero con un objetivo común: atender 
las propuestas curriculares vigentes en el contexto de las condicio-
nes de aprendizaje y de enseñanza de alumnos y docentes.

Ante la diversidad de profesores, alumnos y condiciones de 
desempeño académico en los planteles del CCH, se requieren ac-
ciones y propuestas coordinadas para fortalecer las habilidades 
disciplinarias, didácticas, digitales, psicoemocionales y afectivas.

Las tensiones entre las demandas actuales y la realidad fu-
tura del ejercicio docente del Colegio condiciona avanzar en 
propuestas que, sin descuidar el antecedente y contexto de la 
práctica del profesor de reciente incorporación y sin menospre-
ciar el logro de profesores con alta formación y trayectoria en la 
institución, impulsen y favorezcan proyectos colegiados. En este 
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sentido, las Líneas Generales de Formación son el marco para 
proponer aprendizajes y contenidos.

Cada Línea General de Formación no es aislada ni unívoca, 
forma parte, bajo un enfoque holístico, de construcción de tra-
yectorias docentes y de desarrollo profesional y formación para 
la docencia, las que se ratifican o rectifican en la toma de deci-
siones individuales, colectivas e institucionales.

Para avanzar en la construcción y deconstrucción de las prác-
ticas docentes individuales, colectivas e institucionales se reco-
noce que cada Línea General de Formación determina aprendi-
zajes (habilidades, conocimientos y valores) dirigidos hacia un 
tipo de actividad intrínseca al trabajo en el aula, pero también se 
correlaciona e integra con otras líneas y con otros aprendizajes, 
lo que implica una circularidad.

La capacidad de respuesta del Programa Sistémico y Colegia-
do de Formación de Profesores para atender las necesidades de 
formación de la planta académica, a corto y mediano plazo, y 
en términos de conocimientos, habilidades y valores (disciplina-
rias, didácticas y digitales), podrá advertirse en la medida en que 
se generen alternativas de solución a los problemas concretos 
del ejercicio de la docencia reconocidos en las distintas asigna-
turas, y también en el diseño y organización de otras acciones 
institucionales para avanzar en la construcción de la cultura de 
la formación para el ejercicio profesional de la docencia.

Cabe destacar que la construcción de alternativas para los ac-
tos de formación no es una actividad unilateral o exclusiva de 
las Secretarías, Departamentos o de la Dirección General, com-
pete a cada profesor, grupo de profesores o seminarios construir 
e impulsar propuestas.

Por ejemplo, la Línea Investigación Educativa deriva del Eje 
Transversal centrado en la Investigación y la Innovación, y en 
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uno de los aprendizajes propuestos se ubica el abordaje de pro-
yectos para la transformación y la mejora en el ejercicio de la do-
cencia, que a su vez se asocia a la posibilidad del intercambio de 
experiencias e incluso del encuentro con especialistas del área u 
otras áreas del conocimiento.

A la vez, las problemáticas, temáticas u objetos de conoci-
miento planteados en los proyectos pueden derivarse del Eje Ac-
tualización en la disciplina y la didáctica y enfocarse hacia las 
formas de aprendizaje en los alumnos, los materiales didácticos, 
los procesos de evaluación, el ambiente en el aula, o incluso en 
las relaciones profesor-alumno, los que a su vez se relacionan 
con otras Líneas de Formación como Comprensión Del Mode-
lo Educativo, o bien, Habilidades Cognitivas, Socio Culturales y 
Afectivas, por ejemplo.

En este sentido, la Investigación Educativa en el Aula puede 
articular aprendizajes centrados en el desarrollo de Proyectos de 
Investigación; dirigirse hacia la organización de Congresos para 
la exposición y reflexión académica sobre la actuación en aula; 
proponer los intercambios académicos para orientar el trabajo 
docente o, incluso, promover la participación en comunidades 
de profesionales como las redes de investigación educativa de la 
educación media superior.

En este contexto, será fundamental valorar los cambios en 
la didáctica general y en las didácticas específicas de cada disci-
plina, pues los procesos de planeación, desarrollo y evaluación 
se sustentan en la capacidad de movilizar distintos recursos do-
centes como la iniciativa, la creatividad, el acompañamiento ha-
cia o con otros colegas, la preparación de actividades novedosas 
o el diseño de contenidos digitales.

Las Líneas de Formación, al puntualizar contenidos declarati-
vos, procedimentales y/o actitudinales, permitirán comprender 
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y renovar la actuación del personal docente en diversas activida-
des colaterales a la práctica docente, tanto de aquellas en las que 
se tiene mayor dificultad, como en las que se visibilizan a través 
de los resultados del Cuestionario de Actividad Docente (CAD).

El Sistema de Formación de Profesores del CCH involucra una 
acción conjunta de las Secretarías de la Dirección General del 
CCH y también de otras dependencias universitarias como la 
DGAPA, la DGTIC, Facultades y Escuelas, por lo que no se trata 
solamente de instancias académicas, sino también de personas, 
instituciones, diseñadores, impartidores, formadores de profe-
sores, profesores asistentes, lo que implica observar y tratar ti-
pos y niveles en la formación, y también asumir que conviven 
otras posturas teóricas que pueden ofrecer alternativas.

Las Líneas de Formación se asocian con el Modelo Educativo, 
el Plan y los Programas de estudio del Colegio, y también consi-
deran la misión, la visión y los valores de la UNAM. 

Las Líneas y sus aprendizajes son:
• Línea 1. Inducción y preparación en el Modelo Educativo 

del CCH.
• Dimensiones de la Práctica Docente en el CCH (pensa-

miento didáctico y científico en las asignaturas; princi-
pios y valores en la práctica docente). Vinculación entre 
Modelo Educativo y modelo de docencia para la forma-
ción de los alumnos.

• Línea 2. Aplicación de los Programas de Estudio (2016 y 
2017).
• Programa de estudio indicativos. Programa operativo. 

Enfoques didácticos. Enfoques disciplinarios. Proceso di-
dáctico en las asignaturas. Normatividad institucional.

• Línea 3. Orientación en la didáctica general y específica 
(CCH y de las disciplinas).
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• Corrientes didácticas. Didácticas específicas de las dis-
ciplinas. Diseño de estrategias didácticas para el apren-
dizaje de aprendizajes significativos.

• Línea 4. Ciencias y Humanidades en la enseñanza de las 
disciplinas.
• Formación en conocimientos y posturas teórico-meto-

dológicas relacionadas con la disciplina. Proyectos de 
investigación científica. Resultados de proyectos de in-
vestigación en las ciencias y las humanidades y su en-
señanza.

• Línea 5. Orientación y desarrollo psicoemocional y escolar.
• Identidad juvenil (Estudios sobre juventud). Interacción 

profesor-alumno. Programas institucionales de apoyo 
para el alumno (PIT, PAT, PAE). Habilidades para la vida. 
Comunicación y relaciones interpersonales.

• Línea 6. Práctica, innovación y reflexión en la docencia.
• Planeación, desarrollo y evaluación de los procesos di-

dácticos en el aula. Teorías de evaluación del aprendi-
zaje. Evaluación diagnóstica, formativa y sumaria, de 
carácter cuantitativo y cualitativo (EDA, EDI). Praxis 
educativa. Interactividad y mecanismos de influencia 
en el aprendizaje (cómo aprenden los alumnos).

• Línea 7. Innovación tecnológica y redes de comunicación.
• Formación en TIC. Uso de TIC en la Educación. Estrate-

gias de aprendizaje basadas en las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC y TAC). Aplicaciones y 
dispositivos electrónicos. Recursos de la tecnología para 
crear ambientes de aprendizaje. Desarrollo de aplica-
ciones y estrategias didácticas para la RUA.

• Línea 8. Lectura, escritura y comunicación académica.
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• Lectura y escritura científica y literaria. Club de debate 
sobre temas científicos y humanísticos. Jóvenes hacia 
la Investigación.

• Línea 9. Habilidades genéricas y desarrollo cultural. Pers-
pectiva de género. 
• Liderazgo educativo. Comunicación e inteligencia emo-

cional. Formación de valores. Salud y desarrollo huma-
no, autocuidado del y la docente. Valores y Derechos 
Humanos, Sociales y Culturales. Educación para la paz. 
Estudios multiculturales. Perspectiva de Género en la 
docencia.

• Línea 10. Investigación e innovación educativa en el aula.
• Proyectos de Investigación e Innovación Educativa. Proyec-

to en procesos de transformación y mejora en el ejercicio 
de la docencia. Congresos para la exposición y reflexión 
sobre la actuación en aula. Orientación para el trabajo do-
cente. Comunidades profesionales ampliadas por redes y 
alianzas en investigación educativa (MADEMS).

• Línea 11. Habilidades para la evaluación del trabajo académico.
• Proyectos de mejora en la gestión institucional. Progra-

mas colaterales a la actividad docente: INFOCAB, PAPI-
ME, PASPA, PASD. Cuerpos Colegiados y Comisiones Eva-
luadoras: Consejo académico, Consejo Técnico, PRIDE, 
Comisiones auxiliares de concursos para plazas. Legis-
lación universitaria, Reglamentos y Protocolos.

• Línea 12. Modelos y prácticas de carácter no presencial.
• Propuestas didácticas (Estrategias, materiales y recur-

sos digitales) para la construcción de modelos de edu-
cación mixta, en coherencia con las características del 
Modelo Educativo del Colegio.
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5.5 Propuestas Generales de Carácter Institucional
Las Propuestas Generales de Carácter Institucional, desde una 
postura flexible, colegiada e integral, constituyen el marco para 
fundamentar, orientar y apoyar la construcción de los actos de 
formación en el Colegio; deben ser consideradas como una con-
figuración discursiva y operativa mínima y de carácter abierto, a 
partir de la cual diversos sectores de gestión y de grupos de pro-
fesores realizarán propuestas de formación para compartir sus 
conocimientos, saberes, experiencias y valores con sus pares. 

En este sentido, las Propuestas Generales de Carácter Institu-
cional permitirán tener presentes los principios, aprendizajes y 
prioridades para orientar la actualización y formación integral 
del personal docente y promover la compresión de procesos di-
dácticos, disciplinarias y de vida cotidiana

Cada propuesta general recupera la fundamentación del Eje 
Transversal, mismo que se correlaciona con las Líneas de Forma-
ción que compromete, además puntualiza Aprendizajes y Pro-
pósitos para el diseño de los actos de formación. Para el caso de 
cursos, talleres y diplomados, se incorpora la Propuesta de Pa-
quetes Generales que, por con carácter propositivo, apoyarán la 
construcción de Propuestas Operativas.

Cabe destacar que el Centro de Formación Docente tam-
bién difundirá, en su vinculación con las Facultades, Institu-
tos y Bachilleratos de la Universidad, los Ejes transversales, las 
Líneas de Formación y las Propuestas Generales de Carácter 
Institucional.
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I. EJE TRANSVERSAL: COMPRESIÓN DEL MODELO EDUCATIVO

El Eje transversal 1. COMPRESIÓN DEL MODELO EDUCATIVO: apoya el conocimiento 
de los aspectos curriculares y normativos del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
fundamentalmente introduce a los profesores de nuevo ingreso en el conocimiento 
del Modelo Educativo, de sus postulados básicos, su historia y las principales carac-
terísticas, así como el perfil de egreso.
 A partir del conocimiento general del Plan de Estudios y los Programas de las 
asignaturas, promueve los conocimientos y habilidades didácticas y disciplinarias, 
para el desarrollo de estrategias de enseñanza y de aprendizaje basadas en los 
principios básicos del Colegio. 

LÍNEAS QUE INTEGRA

Comprensión del Plan 
de Estudios (1996) y 

Programas de Estudios 
2016 y 2017.

Introducción al Modelo 
Educativo del CCH.

Orientación en la 
Didáctica General y 

Específica (CCH y de las 
disciplinas).

APRENDIZAJES QUE INTEGRAN LAS LÍNEAS  
(CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES):

•  Iniciar a los nuevos profesores en la comprensión de los enfoques disciplinarios de 
los programas para la apropiación y práctica cotidiana del Modelo Educativo del 
Colegio.

•  Conocer los antecedentes históricos del CCH, así como los componentes filosóficos 
y pedagógicos de su Modelo Educativo. 

•  Reconocer las características principales de la población estudiantil del Colegio.
•  Comprender las bases psicopedagógicas que sustentan el Modelo Educativo, para 

realizar una planeación didáctica acorde al proyecto de formación de la institución 
y de sus principios. 

•  Diseñar estrategias teórico-prácticas básicas para desarrollar los aprendizajes 
propios de la disciplina, con relación a los principios del Modelo Educativo del 
Colegio.

•  Incorporar la perspectiva de género en la docencia.

PROPÓSITOS DE LOS CURSOS:
•  Conocer el Modelo Educativo del CCH y su aplicabilidad en el aula.
•  Conocer el Perfil del egresado del Colegio.
•  Comprender y aplicar los principios básicos del Modelo Educativo del Colegio, 

aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer, en su actividad docente. 
•  Reconocer y elaborar los instrumentos de planeación didáctica en el Colegio (pro-

grama indicativo y programa operativo).
•  Reconocer y seleccionar estrategias de enseñanza y aprendizaje bajo el enfoque 

didáctico y disciplinario de su materia y asignatura. 
•  Reconocer, seleccionar y aplicar instrumentos de evaluación del aprendizaje, pa-ra 

el desarrollo de su actividad docente.
PROPUESTAS PARA CURSOS Y TALLERES:

PROPUESTA NO.1
MODELO EDUCATIVO

PROPUESTA NO.2
DIDÁCTICA DE LA 

DISCIPLINA

PROPUESTA NO.3
LA INSTITUCIÓN Y EL 

DOCENTE

Historia del CCH, retos ac-
tuales.

El Proceso didáctico en las 
asignaturas.

Ser Docente en el CCH:prin-
cipios y valores en la prác-
tica docente.
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Plan de estudios: Organi-
zación curricular por áreas.

Enfoques didáctico y disci-
plinario.

Legislación Universitaria, 
derechos y obligaciones 
del profesorado.

Programa de estudio: indi-
cativo y operativo.

Estrategias de aprendizajes 
significativos. Grupos co-
laborativos y cooperativos.

Reflexión colegiada sobre 
la acción docente.

II. EJE TRANSVERSAL: PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

El Eje transversal 2. PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO reúne conocimientos para 
ubicar los elementos distintivos del currículum del CCH, para ello se propone revi-
sar el Plan de Estudios y Programas de las asignaturas (2016 y 2017). Se sugiere 
profundizar en los enfoques didácticos y disciplinarios de las áreas y de las asigna-
turas, abordar la explicación de cada etapa del proceso didáctico: la planeación, la 
conducción y la evaluación del aprendizaje en el contexto del espacio áulico.
 En esta orientación es fundamental revisar, actualizar o profundizar en los con-
tenidos disciplinarios centrales propuestos en los programas de estudio indicativos. 
Además de desarrollar iniciativas desde la Didáctica General y de la Didáctica Espe-
cífica de cada disciplina, para favorecer la elaboración de programas operativos, y 
de ser el caso de materiales didácticos.
 Es fundamental avanzar en el conocimiento y comprensión de la Orientación  
y sentido del área en la que se ubica la materia. 
 Bajo este contexto, las propuestas de cursos y talleres se centrarán en el desa-
rrollo de conocimientos y habilidades teórico-prácticas que les permitan mejorar el 
ejercicio de su docencia, retomando las características del CCH.

LÍNEAS QUE INTEGRA

Conocimientos y Prácticas 
en la disciplina.

Orientaciones en el 
currículum  

(plan de estudios y 
programas 2016 y 2017).

Orientación en la 
Didáctica General y 

Específica (CCH y de las
disciplinas).

APRENDIZAJES (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES):
•  Comprender los conceptos centrales de la disciplina desde la visión teórica y prác-

tica del programa de estudios de la materia.
•  Adquirir herramientas teórico-prácticas para la planeación, conducción y evalua-

ción del aprendizaje en correspondencia con la propuesta del programa de estu-
dios indicativo.

•  Diseñar estrategias teórico-prácticas básicas para desarrollar los aprendizajes 
propios de la disciplina, con correlación a los principios del Modelo Educativo del 
Colegio y la perspectiva de género en la docencia.

•  Elaborar propuestas para compartir los resultados de proyectos de investigación 
en la disciplina y la enseñanza de la materia.

PROPÓSITOS DE LOS CURSOS:
•  Identificar el enfoque disciplinario y didáctico establecido en el programa de estu-

dios de la materia que imparten.
•  Proponer y desarrollar propuestas para desarrollar los contenidos disciplinares de 

los programas de estudio.
•  Realizar propuestas para enriquecer el diseño de programas operativos dirigidos a 

la planeación, al desarrollo o a la evaluación de los aprendizajes.
•  Profundizar en la compresión de la disciplina como objeto de conocimiento y como 

eje de su práctica docente.
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PROPUESTAS PARA CURSOS Y TALLERES:
PROPUESTA NO.1

PROGRAMA DE ESTUDIOS
(INDICATIVO Y 
OPERATIVO)

PROPUESTA NO.2
POSTURAS EPISTÉMICAS4 

Y DIDÁCTICAS

PROPUESTA NO.3.
FUNDAMENTOS 
PSICOSOCIALES

Diseño de Programa ope-
rativo I.
Aprendizajes y Temáticas.

Posturas epistémicas, Co-
rrientes Didácticas y Mo-
delo Educativo.

Teorías del aprendizaje.

Diseño de Programa ope-
rativo II.
Estrategias didácticas.

Didáctica General y Proce-
so didáctico (Planeación, 
Conducción y Evaluación).

Teorías sobre los atributos 
personales.

Diseño de Programa Ope-
rativo III.
Evaluación.

Didácticas Específicas en 
la Enseñanza de las Disci-
plinas.

Teorías del pensamiento y 
los procesos de cognición.

PROPUESTA NO.4.  
COMISIONES DE REVISIÓN Y AJUSTE A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

1.  Propuesta inicial del Colegio de Ciencias y Humanidades, características del mo-
delo pedagógico.

2.  Normatividad institucional: Modelo de docencia en la UNAM (2003); Reglamento 
General para la Presentación, Aprobación, Evaluación y Modificación de Planes de 
Estudio (2015); Lineamientos Generales para la Evaluación Curricular en el Ba-
chillerato (2001). Perfil de Egreso de los Estudiantes del CCH (2001); Aprendiza-
jes Esenciales (CAB, 2012). Orientación y sentido de las Áreas (2006), entre otros.

3.  Aprendizaje, enseñanza e innovación en las Ciencias, Humanidades y Artes.
4.  Vínculo Ciencias y Humanidades.
5.  Modelos y enfoques educativos.
6.  Didáctica general y didácticas específicas.
7.  Modelos de interacción didáctica.
8.  Diseño de programas de estudio indicativo.
9.  Diseño de estrategias didácticas para el aprendizaje significativo.

4.  Se distinguen cuatro posturas epistémicas: racional, de procesos, socializadora y 

transformacional, las que al integrarse facilitan el diseño y operatividad de las estrategias 

de aprendizaje de corte constructivista.
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FORTALECIMIENTO DEL EJE 2.  
PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

EJE 2.
PLAN Y  

PROGRAMAS DE ESTUDIO

1.  Propuesta inicial del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades, carac-
terísticas del modelo 
pedagógico.

9.  Diseño de estrate-
gias didácticas para el 
aprendizaje significa-
tivo

2.  Normatividad institu-
cional centrada en el 
diseño de programas 
de estudio indicativos

8.  Diseño de programas 
de estudio indicativo.

3.  Aprendizaje, enseñan-
za e innovación en las 
ciencias, humanidades 
y artes.

7.  Modelos de interacción 
didáctica.

4.  Vínculo ciencias y hu-
manidades.

6.  Didáctica general y di-
dácticas específicas.

5.  Modelos y enfoques 
educativos.

FORMACIÓN PARA EL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE  
A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS ASIGNATURAS

63



III. EJE TRANSVERSAL: ACTUALIZACIÓN EN LAS DISCIPLINA Y LAS DIDÁCTICA

El Eje transversal 3. ACTUALIZACIÓN EN LAS DISCIPLINAS Y EN LAS DIDÁCTICAS 
tiene el propósito de fortalecer al docente en los contenidos disciplinarios de la ma-
teria y en la metodología didáctica para su enseñanza, pues la calidad del trabajo 
académico incluye atender la vigencia del saber científico (el qué) y, en paralelo, 
promover un tratamiento específico para la construcción de estrategias didácticas 
para cada ciencia objeto de enseñanza y de aprendizaje (el cómo).
 Los cursos y talleres deberán articular el análisis, la discusión y la reflexión del 
contenido científico, y en el caso de las Didácticas Específicas considerar las par-
ticularidades de cada área y de cada asignatura, además de los enfoques discipli-
narios y didácticos inscritos en los programas de estudio. En este sentido, se podrá 
avanzar en la consolidación de prácticas relevantes para la formación de los alum-
nos ya que el conocimiento que en cada una de las ciencias se ha incrementado, 
hace necesario monitorear y proponer temáticas relevantes que, en la perspectiva 
de los programas de estudio, favorezcan la formación continua.

LÍNEAS QUE INTEGRA

Comprensión del Plan 
de Estudios (1996) y 

Programas de Estudios 
2016 y 2017.

Ciencias y humanidades en la 
enseñanza de las disciplinas.

Orientación en la 
Didáctica General y 
Específica (CCH y de 

las disciplinas).

APRENDIZAJES QUE INTEGRAN LAS LÍNEAS  
(CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES):

•  Explicar los parámetros, principios y fundamentos conceptuales de la ciencia que 
es objeto de enseñanza.

•  Articular el análisis, la reflexión y la discusión sobre el problema epistemológico 
de las ciencias y las humanidades propuestas para su enseñanza y aprendizaje en 
los programas de estudio.

•  Identificar las aportaciones de Proyectos de Investigación realizados por los pro-
fesores para apoyar la difusión y la enseñanza de la ciencia y las humanidades.

•  Comprender y aplicar la didáctica específica de las ciencias para contribuir a me-
jorar significativamente el aprendizaje de los alumnos.

•  Ubicar las prioridades de carácter formativo, a partir de los contenidos científicos 
y humanísticos citados en los programas de estudio, para realizar la selección y 
organización de los contenidos y diseñar estrategias de aprendizajes significativos 
vinculado con la perspectiva de género en la docencia.

•  Distinguir las aportaciones en la ciencia particular de su asignatura para realizar 
una selección apegada al enfoque didáctico y disciplinario de su programa de 
estudio.

PROPÓSITOS DE LOS CURSOS:
•  Contribuir a la conceptualización de la disciplina.
•  Introducir, fortalecer y perfeccionar los conocimientos sobre temas específicos de 

las ciencias y las humanidades que rigen los programas de estudio.
•  Identificar y explicar la didáctica específica de las ciencias para seleccionar y/o 

diseñar tareas constructivas.
•  Profundizar en los aprendizajes, contenidos temáticos, diseño de estrategias y 

modelos de evaluación formativas bajo el contexto del programa de estudios in-
dicativo.

•  Aplicar, construir y evaluar la práctica docente a partir de los enfoques didácticos 
y disciplinares de las asignaturas que imparte.

64



PROPUESTAS PARA CURSOS Y TALLERES: 
PROPUESTAS PARA CADA MATERIA DEL ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES.

PROPUESTA NO.1  
FORMACIÓN DISCIPLINARIA PARA EL 
ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES.

PROPUESTA NO. 2.  
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES.

•  Cómo hacer investigación.
•  Naturaleza y sociedad.
•  Alfabetización tecno-científica y pre-

vención de riesgos en redes sociales e 
internet.

•  Desarrollo del pensamiento complejo 
en los alumnos.

•  Estrategias de aprendizaje para el 
aprendizaje cooperativo.

•  Incorporación de la perspectiva de 
género en la docencia.

QUÍMICA FÍSICA BIOLOGÍA CIENCIAS DE 
LA SALUD PSICOLOGÍA

Química orgánica Óptica geométrica Genética La salud, proceso 

biopsicosocial

Motivación

Sustentabilidad Electromagnetismo Biodiversidad Alimentación y 

Nutrición

Afectividad

Estequiometría Física moderna Biología molecular Sexualidad Personalidad

Equilibrio químico Electrónica Biotecnología Recreación en el 

adolescente

Nanomateriales Mecánica cuántica Energías renovables

Polímeros Teoría de sistemas Filogenia

PROPUESTAS PARA CADA MATERIA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS
PROPUESTA NO. 1.  

FORMACIÓN DISCIPLINARIA PARA EL 
ÁREA DE MATEMÁTICAS.

PROPUESTA NO. 2.  
DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS.

•  Resolución de problemas matemáticos 
y el uso de tecnologías digitales.

•  Historia de las matemáticas.
•  Matemáticas Aplicadas al Algebra, Geo-

metría, Cálculo, Estadística, Cibernética 
y Computación.

•  Desarrollo de estrategias para el análi-
sis y la síntesis en la resolución de pro-
blemas.

•  Didáctica de las Matemáticas.
•  Desarrollo del pensamiento lógico- 

matemático.
•  Construcción del pensamiento abstracto.
•  El uso de nuevos recursos pedagógicos 

para la enseñanza de las matemáticas.
•  Cognición e instrucción matemática.
•  Incorporación de la perspectiva de géne-

ro en la docencia.

MATEMÁTICAS Geogebra; Álgebra; Geometría Euclidiana; Geometría Ana-
lítica; Funciones;
Metodología de resolución de problemas matemáticos; 
Desarrollo del pensamiento
matemático.

65



TALLER DE CÓMPUTO Alfabetización tecno-científica y prevención de riesgos en 
redes sociales e internet; Uso y búsqueda de información 
en la red; Hardware y software; Uso de la hoja electrónica
de cálculo; Multimedia.

CÁLCULO Álgebra superior.

ESTADÍSTICA Obtención, descripción e interpretación de información es-
tadística; Modelos de probabilidad; Inferencia estadística.

CIBERNÉTICA  
Y COMPUTACIÓN

Cibernética; Curso de Java; Interfaz.

PROPUESTAS PARA CADA MATERIA DEL ÁREA HISTÓRICO-SOCIAL.

PROPUESTA NO. 1.  
FORMACIÓN DISCIPLINARIA PARA EL 

ÁREA HISTÓRICO-SOCIAL.

PROPUESTA NO. 2.  
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

HISTÓRICO-SOCIALES.

•  Taller de ensayo y argumentación, aná-
lisis y síntesis.

•  Prevención de riesgos en redes sociales 
e internet.

•  Como citar y organizar bibliografía.

•   Didáctica de las ciencias sociales, la 
historia y la geografía.

•  Posturas y tendencias epistemológicas.
•  Incorporación de la perspectiva de gé-

nero en la docencia.

HISTORIA UNIVERSAL Historiografía; Historia de los Países Bajos II; Historia del 
arte; Historia contemporánea del siglo XX; Sociedades pre 
capitalistas; Países capitalistas; El mundo bipolar; Globali-
zación y neoliberalismo.

HISTORIA DE MÉXICO México antiguo; Proceso de independencia; Vida cotidia-
na; El Estado mexicano; Revolución mexicana, proceso y 
reconstrucción; Globalización y neoliberalismo en México.

FILOSOFÍA Argumentación; Filosofía contemporánea; Bioética; Ética; 
Estética; Teoría del conocimiento; Filosofía Política.

ADMINISTRACIÓN Estudios y enfoques de la ciencia de la administración; 
Procesos administrativos; La administración pública.

CIENCIAS POLÍTICAS Ciencias de la complejidad; Metodología de la investiga-
ción; Globalización; Movimientos sociales; Capitalismo y 
neoliberalismo (consecuencias).

DERECHO Reformas a los distintos códigos; Derechos Humanos; Po-
lítica y sociedad.
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PROPUESTAS PARA CADA MATERIA DEL ÁREA DE  
TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

PROPUESTA NO. 1.  
FORMACIÓN DISCIPLINARIA PARA EL 
ÁREA DE TALLERES DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN

PROPUESTA NO. 2.  
DIDÁCTICA DE LA LENGUA, LA 

LITERATURA Y LA COMUNICACIÓN

•  Ciencias del lenguaje y competencia co-
municativa.

•  Oralidad y escucha atenta.
•  Tipología textual.
•  Enfoque comunicativo y competencias 

comunicativas.
•  Metodología de la investigación.

•  Factores socioculturales, psicolingüísti-
cos y pedagógicos.

•  Enfoques cognitivos y textuales. 
•  Estrategias y Prácticas comunicativas. 
•  Didáctica del cuento, la poesía y la 

novela.
•  Incorporación de la perspectiva de 

género en la docencia.

TLRIID GRIEGO Y 
LATÍN

ANÁLISIS DE 
TEXTOS

TALLER DE  
COMUNICACIÓN

TALLER DE 
DISEÑO Y 
EXPRESIÓN 
GRÁFICA

El ensayo
Artículo acadé-
mico
Argumentación.

Arte en Grecia y 
Roma.

Géneros literarios. Narración trans-
media.

Historia del arte 
en México.

Metodología de la 
investigación.
Acopio y registro 
de información.

Gramática textual. Lectura compe-
tente de textos 
literarios.

Comunicación 
y movimientos 
sociales.

Sustentabilidad.

Literatura mexi-
cana.
Nuevas corrientes 
literarias.
Narratología.

Base morfosintác-
ticas.

Teorías literarias 
contemporáneas.

El rumor y su 
impacto social.

Elementos de la 
composición.

Nuevos géneros 
periodísticos.

Narrativa: nove-
la posmoderna, 
novela gráfica, 
narrativa mexi-
cana.

Comunicación y 
redes sociales.

Nuevas técni-
cas de pintura y 
dibujo.

Poesía.
Retórica.

Texto dramático 
y representación 
teatral.

Sustentabilidad en 
el arte y el diseño.
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PROPUESTA NO. 3.  
FORMACIÓN DISCIPLINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

•  Competencia comunicativa en una len-
gua extranjera.

•  Destrezas lingüísticas y comunicativas 
(hablar, escuchar, leer, escribir).

•  Factores socioculturales, psicolingüísti-
cos y pedagógicos.

•  Enfoques cognitivos y textuales. 
•  Estrategias y Prácticas comunicativas 

en lengua Inglesa y francesa.
•  Interacción comunicativa.
  Incorporación de la perspectiva de géne-
ro en la docencia.

PROPUESTA NO. 5. FORMACIÓN EN DIDÁCTICA GENERAL

•  Teorías psicopedagógicas, psicológicas 
y filosóficas.

•  Modelos didácticos: Modelos centrados 
en el contenido, en el maestro y en el 
estudiante, modelo socio-comunicativo, 
humanismo y educación.

•  Personalizada.
•  Planeación didáctica.
•  Recursos y estrategias de enseñanza.
•  Evaluación del aprendizaje:Elaboración 

de rúbricas y listas de cotejo.
•  Grupos colaborativos y cooperativos.

•  Estrategias para una mejor compren-
sión de la lectura.

•  Estrategias de aprendizaje: mapas con-
ceptuales, mapas mentales, cuadros si-
nópticos, resúmenes, etc.

•  Exposiciones orales.
•  Ética.
•  Estrategias para desarrollar el análisis, 

la síntesis y la argumentación en la so-
lución de problemas, valores y ciencia.

•  Aprendizaje basado en problemas.
•  Aprendizaje por competencias.

 IV. EJE TRANSVERSAL:  
HABILIDADES COGNITIVAS, SOCIOCULTURALES Y AFECTIVAS.

El Eje transversal 4. HABILIDADES COGNITIVAS, SOCIOCULTURALES Y AFECTIVAS se 
dirige a fortalecer las destrezas y conocimientos de los profesores para afrontar 
problemáticas vinculadas a la vida escolar, al trabajo en el aula y a las relaciones 
interpersonales entre los y las jóvenes, principalmente. Se buscará favorecer com-
portamientos saludables vinculados a proyectos de la vida escolar, en la perspecti-
va del tránsito hacia la educación superior,que en dado caso y en paralelo a otras 
funciones y actividades docentes, generen seguridad y confianza para su desarrollo, 
por ejemplo los programas institucionales de atención para los alumnos como el 
Programa Institucional de Asesoría (PIA) y el Programa Institucional de Tutoría (PIT) 
necesitan de un sector de profesores para lograr los propósitos, y los profesores de 
una formación para desarrollar las actividades inherentes.

LÍNEAS QUE INTEGRA

Orientación para 
el desarrollo psico 

emocional y escolar.

Habilidades genéricas y 
desarrollo cultural.  

Perspectiva de género.

Habilidades para el 
desarrollo humano  
y la evaluación del 
trabajo académico.
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APRENDIZAJES QUE INTEGRAN LAS LÍNEAS  
(CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES)

•  Introducir a los profesores en la comprensión de los procesos de desarrollo social, 
emocional y psicológico de la población juvenil y estudiantil.

•  Reconocer las características principales de los procesos de comunicación e inte-
racción con jóvenes y entre jóvenes.

•  Comprender las bases teórico-prácticas básicas de los proyectos institucionales 
(PIA; PIT; PAE), para incidir en el logro de los proyectos escolares de los estudiantes.

•  Diseñar estrategias de intervención educativa para crear ambientes propicios para 
la interacción e intercambio académicos con jóvenes estudiantes en articulación 
con la perspectiva de género y los valores humanos. 

•  Conocer la normatividad que rige el ejercicio de la docencia en la UNAM y el 
CCH para conducirse dentro del espacio escolar en programas específicos dirigidos 
para alumnos irregulares.

•  Valorar y reflexionar sobre la importancia del ejercicio ético dentro de la actividad 
docente y dentro de la participación en programas específicos.

•  Comprender y valorar la implementación de la política institucional en materia de 
igualdad de género de la Universidad y prevenir cualquier tipo de discriminación 
y violencia por razones de género, a través de acciones sistemáticas y profundas, 
diseñadas con la participación de las autoridades y la comunidad.

PROPÓSITOS DE LOS CURSOS:
•  Comprender y aplicar los principios básicos del Colegio (aprender a aprender, 

aprender a ser y aprender a hacer), en las actividades colaterales a la docencia.
•  Reconocer y elaborar la planeación didáctica para la participación e intervención en 

acciones derivadas de programas institucionales (PIA; PIT; PAE).
•  Reconocer y seleccionar estrategias de comunicación, interacción y manejo de 

conflictos, para garantizar un ambiente favorable hacia el aprendizaje y la convi-
vencia en el aula y espacio escolar.

•  Reconocer, explorar, seleccionar y aplicar estrategias para solucionar situaciones 
conflictivas en los grupos escolares. 

•  Valorar las interacciones que pueden influir en el desarrollo socio-emocional del 
estudiante para reconocer el nivel de intervención del profesor. 

•  Impulsar la implementación de la política institucional en materia de igualdad de 
género de la Universidad y prevenir cualquier tipo de discriminación y violencia por 
razones de género, a través de acciones sistemáticas y profundas diseñadas con 
la participación de las autoridades y la comunidad.

PROPUESTAS PARA CURSOS Y TALLERES:

PROPUESTA NO.1  
PROGRAMAS INSTITUCIONALES.

PROPUESTA NO.2.
INTERACCIÓN 

DOCENTE-
ALUMNO.

PROPUESTA NO.3.
LIDERAZGO 
ACADÉMICO. 

PROPUESTA NO. 4.
EDUCACIÓN 

FÍSICA/ OPCIONES 
TÉCNICAS/ 
DIFUSIÓN 
CULTURAL.

PIT: Estrategias para la intervención 
tutorial; Características de los adoles-
centes; Habilidades para la vida. Convi-
vencia escolar.

Inteligencia emo-
cional.

Asertividad y ges-
tión educativa.

Vida saludable 
(Alimentación y 
ejercicio). 
Comportamientos y 
hábitos saludables.
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PIA / PAE: Hábitos de estudio; Desarro-
llo de habilidades de lectura y escritura; 
Motivación, Resiliencia, Autoestima.

Manejo de conflic-
tos en el aula. 

Ética y formación 
de valores.

Recreación y 
acondicionamiento 
físico. Manejo del 
estrés.

PAL: El adolescente y las TIC. Primeros auxilios. Educación para 
la paz.

Actividades cultu-
rales.

PROFOCE: Trabajo colegiado e identi-
dades profesionales.

Identidades de 
género y la orien-
tación sexual.

Derechos huma-
nos.

Actualización 
tecnológica.

Comisiones internas para la igual-
dad de género: Políticas de Género. 
Políticas de Igualdad.

Educación no 
sexista.

Igualdad en la 
educación.

Buenas prácticas 
de género.

 V. EJE TRANSVERSAL: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

El Eje transversal 5. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA orienta el diseño 
de proyectos de investigación que traten problemáticas en el campo curricular, pe-
dagógico, educativo y escolar, sea a través de metodologías y estudios de carácter 
cuantitativos o cualitativos. Los temas, áreas y campos de innovación educativa 
abren la posibilidad para seleccionar buenas prácticas, materiales didácticos e in-
cluso explorar metodologías para nutrir y mejorar la docencia en el Colegio. 
 En este sentido, la formación para orientar la elaboración de proyectos de in-
vestigación e innovación educativa conlleva un acercamiento a las metodologías 
de investigación, al reconocimiento de las problemáticas que rondan la educación 
media superior y al bachillerato universitario, a la aplicación de las TIC en apoyo 
a las clases presenciales, y a las particularidades de los procesos de aprender que 
desarrollan los jóvenes.
 Al ubicar proyectos de innovación educativa, se plantea la posibilidad de construir 
alternativas para atender algunas de las problemáticas que se confrontan en la 
práctica cotidiana de profesores y alumnos, en este contexto deberá ser atendida la 
formación en temas como interculturalidad, alfabetización digital, TIC y calidad en 
el aprendizaje, entre otros temas.
 Asimismo, busca asesorar a los profesores en la elaboración de textos acadé-
micos para difundir las aportaciones que se han construido en diferentes foros y 
espacios, dirigidas al mejoramiento de las prácticas de profesores y alumnos.

LÍNEAS QUE INTEGRA

Investigación 
e Innovación 

educativa  
en el aula.

Modelos y 
prácticas de 
carácter no 
presencial.

Innovación tecnológica  
y redes de comunicación.

Práctica, 
innovación  
y reflexión  

en la docencia.
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APRENDIZAJES QUE INTEGRAN LAS LÍNEAS  
(CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES)

•  Conocer y desarrollar conocimientos básicos sobre la metodología de investigación 
aplicadas al campo educativo.

•  Desarrollar habilidades para la lectura de compresión, interpretación y crítica.
•  Asesorar proyectos de investigación e innovación educativa, particularmente en 

temas del bachillerato universitario.
•  Distinguir las innovaciones en el campo educativo y analizar sus resultados para 

establecer su aplicabilidad y de ser el caso su alcance.
•  Analizar casos de innovación educativa en la educación media superior.

PROPÓSITOS DE LOS CURSOS:
•  Conocer y valorar las investigaciones realizadas por diversos actores educativos 

del Colegio.
•  Comprender metodologías empleadas en la investigación educativa.
•  Desarrollar habilidades para la lectura de compresión, analítica y crítica.
•  Formular proyectos de investigación o innovación educativa.
•  Analizar áreas y temáticas de la investigación educativa en educación media 

superior.
•  Explorar campos de innovación educativa en el bachillerato mexicano y de la UNAM.
•  Describir y valorar experiencias de investigación educativa y aportaciones a las 

prácticas educativas.
•  Evaluar resultados de innovación educativa para ser aplicadas en las prácticas 

educativas en el Colegio.
PROPUESTAS PARA CURSOS Y TALLERES:

PROPUESTA NO.1. 
INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

PROPUESTA NO. 2.  
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

PROPUESTA NO.3. 
TIC Y TAC (EN APOYO 

A LA EDUCACIÓN 
PRESENCIAL).

Métodos de investiga-
ción cualitativa y cuan-
titativa.

Nuevas tecnologías y produc-
ción de conocimientos.

Office básico, interme-
dio y avanzado.

Metodología de la in-
vestigación Educativa.

Prácticas innovadoras en la en-
señanza.

Elaboración de Presen-
taciones: Prezi, Knovio, 
Canva, PowToon.

Las TIC en la investiga-
ción.

Planificación de actividades tec-
nológicas.

Portafolio digital.

Diseño y Desarrollo de 
proyectos de investi-
gación.

Estrategias para la innovación 
en educación.

Uso de las tabletas y 
notebooks.

Pensamiento crítico y re-
solución de problemas.

Construcción de recursos tecno-
lógicos. 

Dispositivos móviles en 
educación. 
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 VI. EJE TRANSVERSAL:  
FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA. 

El Eje transversal 6. FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 
se dirige al conocimiento y compresión de los aspectos normativos de gestión y 
organización universitaria, y particularmente de la organización, desempeño y com-
promisos de los miembros de los Órganos Colegiados del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.
 El Colegio se ha distinguido por tener una organización académica, administrativa 
y de evaluación del trabajo académico que involucra a profesores, alumnos, traba-
jadores, lo que hace necesario difundir y fortalecer el conocimiento sobre aspectos 
jurídicos, administrativos, económicos, etc., que, en consonancia con la legislación 
universitaria, otorgue trasparencia a los procesos de gestión del conocimiento, a la 
enseñanza, a la investigación y a la distribución de los recursos.
 Las propuestas de formación deberán observar la correspondencia entre marco 
normativo de la UNAM, del CCH y de los Reglamentos y Protocolos y que rigen los 
procedimientos de evaluación colegiada, además de ubicar también los Programas 
colaterales a la actividad docente como INFOCAB, PAPIME, PASPA, PASD u otras 
comisiones o participación en cargos honoríficos.

LÍNEAS QUE INTEGRA

Habilidades para el 
desarrollo humano  
y la evaluación del 
Trabajo Académico.

Habilidades para el trabajo  
de gestión académica. Perspectiva de Género.

APRENDIZAJES QUE INTEGRAN LAS LÍNEAS  
(CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES)

•  Instruir a los profesores en la comprensión de la normatividad vigente asociada a 
los procesos de gestión y organización en la UNAM y en el CCH.

•  Conocer los principios que orientan la Gestión de calidad con perspectiva de género.
•  Reconocer aspectos de la Legislación universitaria y otros documentos de carácter 

jurídico para el desempeño óptimo en Comisiones académicas, Cargos Honoríficos, 
o Cuerpos Colegiados, Comisiones evaluadoras, entre otros.

•  Comprender la normatividad de la UNAM y del CCH para sancionar actividades de-
rivadas de Programas colaterales a la actividad docente como INFOCAB, PAPIME, 
PASPA, PASD.

•  Comprender la normatividad de la UNAM y del CCH para evaluar productos de la 
actividad docente derivados del tipo de nombramiento académico que ostente.

PROPÓSITOS DE LOS CURSOS:
•  Conocer la normatividad vigente asociada a los procesos de gestión y organización 

en la UNAM y en el CCH, particularmente aquellos que determine su Comisión o 
Cargo académico.

•  Ubicar las instancias de Dirección y gestión académica y administrativas vincula-
das a la Comisión o Nombramiento.

•  Comprender y aplicar los principios básicos citados en documentos de carácter 
jurídico y administrativo del Colegio para el desempeño de Cargos y Comisiones 
Honoríficas, de la gestión administrativa y escolar.

•  Desarrollar conductas asertivas en el desempeño de las actividades vinculadas a la 
Comisión o Nombramiento.

•  Identificar características, en forma y contenido, de los documentos asociados a 
las funciones de gestión académica o administrativa.
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PROPUESTAS PARA CURSOS Y TALLERES:
PROPUESTA NO.1. UNAM PROPUESTA NO.2. CCH

Legislación Universitaria. Reglamento del CCH.

Estatuto del Personal Académico. Normatividad de Cuerpos Colegiados.

Estímulos, Reconocimientos,  
Convocatorias.

Normatividad de Cargos y Comisiones 
Honoríficas.

Políticas de Género. Políticas de Igualdad.

 VII. EJE TRANSVERSAL: PRÁCTICAS EDUCATIVAS  
PARA LA ATENCIÓN A LA FORMACIÓN NO PRESENCIAL.

El Eje transversal 7. PRÁCTICAS EDUCATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA FORMACIÓN 
NO PRESENCIAL surgió de la demanda de migrar, temporalmente, hacia modelos y 
prácticas de carácter no presencial y en las que los docentes presentaban descono-
cimiento o escaza experiencia. 
 En el contexto de la nueva presencialidad podrán fortalecer propuestas didácticas 
en modelos de educación mixta, en coherencia con las características del Modelo 
Educativo del Colegio y, posiblemente, con las necesidades que cada profesor haya 
detectado en el ejercicio de su docencia.
 En el regreso a la nueva presencialidad, los conocimientos y experiencias adqui-
ridos durante el ejercicio docente en pandemia y postpandemia, podrán ser la base 
para avanzar hacia la selección o diseño de recursos digitales, o en el conocimiento 
y compresión de áreas como la virtualización y creación de contenidos digitales, 
o en aplicaciones digitales que permitan el diseño de experiencias compartidas, a 
través de diversos recursos y aplicaciones tecnológicas. 

LÍNEAS QUE INTEGRA

Práctica, Innovación 
y reflexión en la 

docencia.

Modelos y prácticas de carácter 
no presencial.

Innovación Tecnológica 
y Redes de 

Comunicación.

APRENDIZAJES QUE INTEGRAN LAS LÍNEAS  
(CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES)

•  Reconocimiento de los enfoques disciplinarios mediados por tecnología (enfoques 
pedagógicos de corte cognitivo, histórico-culturales, instruccionales y sistémicos).

•  Uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza de las ciencias y las humanidades.
•  Creación de ambientes educativos mediados por tecnología (ambientes de apren-

dizaje, ambientes interactivos, ambientes lúdicos, ambientes creativos o ambien-
tes colaborativos).

•  Rol de profesores y alumnos en los modelos de la educación no presencial.
•  Orientaciones para el acceso a contenidos y recursos en línea como tutoriales, 

laboratorios virtuales, páginas web, simuladores, etcétera.
•  Virtualización y creación de contenidos digitales.

73



PROPÓSITOS DE LOS CURSOS:
•  Comprender las características de los Diseño tecno-pedagógico de las asignaturas 

en correlación con el modelo de la educación a distancia y el Modelo Educativo 
del CCH.

•  Diseñar estrategias didácticas con el uso de recursos educativos digitales.
•  Diseño de estrategias didácticas para fortalecer y favorecer el desarrollo de ha-

bilidades comunicativas y de interacción, a través de medios sincrónicos o asin-
crónicos.

•  Diseño y uso de materiales didácticos, recursos tecnológicos y plataformas 
educativas.

PROPUESTAS PARA CURSOS Y TALLERES:
PROPUESTAS. CCH.

Modalidades educativas (en línea, mixta, abierta) y Modelo Educativo del CCH.

Diseño instruccional de las asignaturas con relación a la metodología de la educa-
ción a distancia.

Orientación en la Didáctica General y Específica (CCH y de las disciplinas) mediados 
por tecnología.

Ciencias y Humanidades en la enseñanza de las disciplinas en la educación a dis-
tancia.

Diseño de estrategias didácticas para fortalecer y favorecer habilidades comunica-
tivas y de interacción didáctica.

Habilidades genéricas y desarrollo cultural en ambientes educativos mediados por 
tecnología.

Práctica, Innovación y reflexión en la docencia no presencial.

Innovación Tecnológica y Redes de Comunicación, recursos tecnológicos y platafor-
mas educativas.

Nota: Se recomienda revisar el Documento Ajuste al Programa Integral de Formación 

Docente (CCH. 2021).
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 VIII. EJE TRANSVERSAL: PRÁCTICAS EDUCATIVAS  
PARA LA ATENCIÓN A LA FORMACIÓN NO PRESENCIAL.

El Eje transversal 8. FORMACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA DOCENCIA 
pretende avanzar hacia la construcción de proyectos comunes, para atender, de 
forma responsable y consciente, las problemáticas alojadas en la convivencia den-
tro del aula y del espacio escolar. 
 Es una tarea fundamental transversalizar la perspectiva de género en la inte-
racción didáctica, en las actividades de convivencia dentro y fuera del aula, en el 
diseño y elaboración de estrategias didácticas, a través de contenidos y materiales 
de apoyo que promuevan el diálogo, la discusión y la reflexión para todas las áreas 
y departamentos de la gestión escolar.
 Los actos de formación que se propongan permitirían al personal docente, detec-
tar y planear intervenciones de trabajo individual y colectivo, bajo el contexto de un 
diálogo ético y abierto e inclusivo.
 La perspectiva de género se erige como Eje transversal en correspondencia con 
el desarrollo de la investigación, de los planes y programas de estudio, de las 
tareas administrativas, del diseño de estrategias didácticas, del diseño y uso de 
recursos y herramientas tecnológicas, de la comunicación e interacción didáctica 
en el espacio escolar. 
 El uso de los recursos y herramientas tecnológicas, en espacios virtuales y so-
ciales, también deberán favorecer y profundizar la comunicación sana, mantener el 
intercambio de información y vivencias, observando el código de ética y los docu-
mentos normativos vigentes en la UNAM y el CCH.

LÍNEAS QUE INTEGRA
Habilidades para 

el desarrollo 
humano y la 
evaluación 
del Trabajo 
Académico.

Ciencias y 
Humanidades en 
la enseñanza de 
las disciplinas.

Perspectiva 
de género, 
habilidades 
genéricas, 
desarrollo 
cultural.

Lectura, 
escritura y 

comunicación 
académica.

Orientación y 
desarrollo Psico 

emocional y 
escolar.

APRENDIZAJES QUE INTEGRAN LAS LÍNEAS  
(CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES):

•  Ubicar la Igualdad en la educación, la Educación no sexista, y la igualdad de opor-
tunidades.

•  Reconocer las Políticas de Género y las Políticas de Igualdad. 
•  Reconocer el Modelo de equidad de género.
•  Diseño de Estrategias didácticas centradas en el uso del lenguaje, la selección 

de materiales didácticos, la selección y uso de imágenes, y la deconstrucción de 
estereotipos. 

•  Reconocer el Marco jurídico e Instancias jurídicas. 
•  Establecer en su docencia la Formación Científica y Humanística con perspectiva 

de género.
•  Distinguir el análisis de género, las relaciones sociales de género y las desigual-

dades de género.
•  Prevenir las violencias de género, la violencia basada en género.
•  Aplicar el Enfoque de género o Estudios de género en la investigación.
•  Diseñar buenas prácticas de género.
•  Mantener conductas asertivas en el uso de las Redes de comunicación, recursos 

tecnológicos y plataforma educativas.
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PROPÓSITOS DE LOS CURSOS:
•  Comprender las Políticas de Género y las Políticas de Igualdad en la institución.
•  Reconocer el Marco jurídico e Instancias jurídicas: Defensoría de los derechos uni-

versitarios; Coordinación para la igualdad de género; Comisiones internas para la 
igualdad de género; Oficinas jurídicas de la entidad académica.

•  Seleccionar y aplicar la Formación Científica y Humanística con perspectiva de 
género en el diseño y desarrollo de su docencia.

•  Realizar el diseño de Estrategias didácticas para respaldar Buenas prácticas de 
género en su docencia.

•  Reconocer y respetar las identidades de género y la orientación sexual.
•  Diseñar acciones para la Prevención de las violencias de género y la violencia ba-

sada en género.
•  Diseñar acciones para promover la igualdad de oportunidades.
•  Reconocer en el análisis de género, las relaciones sociales de género y las des-

igualdades de género.
•  Identificar y atender las conductas discriminatorias en el ejercicio de su docencia. 
•  Desarrollar proyectos de investigación centrados en la perspectiva de género en la 

educación media superior.
PROPUESTAS PARA CURSOS Y TALLERES:

PROPUESTAS. CCH.

•  Igualdad en la educación. Educación no sexista. Igualdad de oportunidades.

•  Políticas de Género. Políticas de Igualdad; Marco jurídico: Reglamentos, Lineamien-
tos, Acuerdos. Protocolos.

•  Instancias jurídicas: Defensoría de los Derechos Universitarios; Coordinación para 
la Igualdad de Género de la UNAM; Comisiones Internas para la Igualdad de Géne-
ro (CINIG); Oficinas jurídicas de la entidad académica. 

•  Planeación y Estrategias didácticas: uso del lenguaje incluyente; selección de ma-
teriales didácticos; selección y uso de imágenes; deconstrucción de estereotipos.

•  Formación Científica y Humanística con perspectiva de género.
•  Buenas prácticas de género.
•  Conductas asertivas en el uso de las Redes de comunicación, recursos tecnológicos 

y plataforma educativas.

•  Las identidades de género y la orientación sexual.
•  El análisis de género: las relaciones sociales de género; las desigualdades de 

género.
•  Prevención de las violencias de género. Violencia basada en género.Igualdad de 

oportunidades.

•  Enfoque de género o Estudios de género en la investigación.
•  Modelo de equidad de género. 

•  Gestión de calidad con perspectiva de género.
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EJE 8. FORMACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA DOCENCIA

1.  Modelo Educativo 
del CCH. Políticas de 
Género. Políticas de 
Igualdad.

2.  Igualdad en la edu-
cación. Educación no 
sexista.

3.  Planeación y 
estrategias 
didácticas: uso 
del lenguaje; 
selección de 
materiales 
didácticos; 
selección y uso 
de imágenes; 
deconstrucción 
de estereotipos

I. Comprensión del 
Modelo Educativo

14.  Gestión de 
calidad con 
perspectiva  
de género.

15.  Modelo de 
Equidad  
de género

4.  Marco Jurídico
5.  Instancias 

Jurídicas

II. Plan y 
programas de 

estudio

VI. Gestión 
académica-

administrativa

EJE 8. 
FORMACIÓN EN 

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO PARA LA 

DOCENCIA

13.  Conductas 
asertivas en 
el uso de las 
Redes de 
Comunica-
ción, recursos 
tecnológicos 
y plataformas 
educativas

6.  Fomación 
Científica y 
Humanista con 
perspectiva de 
género

III. Actualización 
en Disciplina y la 

didáctica

V. Investigación 
e innovación 

Educativa

11.  Enfoque de 
género o 
Estudios de 
género en la 
investigación.

12.  Buenas 
prácticas de 
género

IV. Habilidades 
cognitivas, socio-

culturales y afectivas

7.  Identificación y atención a conductas 
discriminatorias

8.  Las identidades de género y la 
Orientación sexual

9.  El análisis de género: las relaciones 
sociales de género; las desigualda-
des de género

10.  Prevención de las violencias de gé-
nero. Violencia basado en género. 
Igualdad de oportunidades
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 IX. EJE TRANSVERSAL:  
SALUD Y DESARROLLO PERSONAL EN LA DOCENCIA.

La incorporación del EJE 9. SALUD Y DESARROLLO PERSONAL EN LA DOCENCIA re-
conoce la necesidad de promover actos de formación en correlación con los perfiles 
que se distinguen en la planta docente del Colegio, subraya que el conocimiento y 
la sensibilidad son recursos para comprender las consecuencias de la diversidad 
de actos que se entretejen en la interacción humana. La serie de situaciones que 
enfrentamos durante la etapa de pandemia, de regreso paulatino a clases presen-
ciales y de regreso a la nueva presencialidad han demostrado las fortalezas y debi-
lidades en los conocimientos y habilidades de la planta docente del CCH.
 Al asumir la serie de deberes y responsabilidades que conlleva la enseñanza de 
las asignaturas se advierten los riesgos en la salud del docente, pues en su práctica 
convergen: el contacto directo con el alumnado, los estados afectivos emocional y 
psicoemocionales; los procesos socio-afectivos asociados al triunfo o fracaso en el 
aprendizaje; las actitudes y valores en la interacción, e incluso se filtran temáticas 
y problemáticas que parten de los ambientes familiar y escolar.
 La serie de actos de formación que se propongan estarán dirigidos a estimular el 
cuidado de la salud del profesorado y alentar la toma de decisiones para aminorar 
los riegos en el ejercicio de la profesión docente. Reconocemos los desafíos que 
derivan de los sucesos cotidianos, sociales, culturales, y económicos y frente a las 
demandas que exige el ejercicio profesional de la docencia es prioritario atender el 
desarrollo de habilidades emocionales, sociales e intelectuales de la planta docente; 
y es conveniente señalar que ante la complejidad de atender enfermedades pato-
lógicas, mentales, nutricionales, traumáticas, sociales, sólo podremos actuar en la 
medida en que cada docente asuma acciones preventivas y de autocuidado.

LÍNEAS QUE INTEGRA
Orientación 
y desarrollo 

Psicoemocional  
y escolar.

Práctica, Innovación 
y reflexión en  
la docencia.

Habilidades para el 
desarrollo personal 
y la evaluación del 
trabajo académico.

Habilidades 
genéricas, desarrollo 
cultural. Perspectiva 

de género

APRENDIZAJES QUE INTEGRAN LAS LÍNEAS  
(CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES):

•  Reconocer los aportes teóricos a los procesos socio-afectivos en la interacción 
didáctica.

•  Identificar ambientes de aprendizajes significativos, estimulantes y afectivos para 
promover procesos cooperativos, corresponsables y equilibrados.

•  Diseñar Estrategias para aprendizajes y temáticas sensibles o polémicos.
•  Ubicar recomendaciones para atender los conflictos, la violencia y el maltrato en 

el aula.
•  Distinguir factores personales ante los acontecimientos del ambiente institucional.
•  Promover el cuidado y autocuidado en la salud: relaciones familiares, sociales y 

educativas.
•  Comprender los sesgos de género en la interacción, la participación y la escucha 

en el aula.
•  Reconocer las conductas y procesos simbólicos, procesos vicarios y procesos au-

torreguladores.
•  Detectar los procesos socio-afectivos asociados al tecnoestrés docente para su 

regulación. 
•  Apoyar el diseño de medidas preventivas ante los riegos laborales en la institución 

escolar.
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PROPÓSITOS DE LOS CURSOS:
•  Diseñar actos de formación en las áreas de salud física, salud psíquica, social, 

ambiental y organizacional.
•  Incentivar el cuidado de la salud del profesorado y alentar la toma de decisiones 

para aminorar los riegos en el ejercicio de la profesión docente.
•  Atender el desarrollo de habilidades físicas, emocionales, sociales e intelectuales.
•  Proponer y desarrollar actividades culturales, artísticas, lúdicas y deportivas, de 

inclusión y diversidad.
•  Promover actos de formación para la prevención de accidentes laborales. 

PROPUESTAS PARA CURSOS Y TALLERES:
PROPUESTA NO. 1. CCH.

•  Aportes teóricos a los procesos socio-afectivos en la interacción didáctica desde la 
teoría humanista, la teoría de la inteligencia emocional, la teoría sociocultural, la 
teoría cognitivo social, la teoría de la resiliencia y el aprendizaje mediado.

•  Diseño de ambientes de aprendizajes significativos, estimulantes y afectivos.
PROPUESTA NO. 2. CCH.

•  Estrategias para el tratamiento de aprendizajes y temáticas sensibles o polémicos. 
•  Estrategias para atender los conflictos, la violencia y el maltrato hacia el docente 

en el aula.
•  Atención a los sesgos de género en la interacción, la participación y la escucha en 

el aula.

•  Factores personales y académicos ante los acontecimientos del ambiente institu-
cional.

•  Diseño de medidas preventivas ante los riegos laborales en la institución escolar.

•  Conductas y procesos simbólicos, procesos vicarios y procesos autorreguladores.

•  Cuidado y autocuidado en la salud: relaciones familiares, sociales y educativas. 
•  Regulación y procesos socio-afectivos asociados al tecnoestrés docente.

79



EJE 9. SALUD Y DESARROLLO PERSONAL EN LA DOCENCIA

1.  Aportes teóricos 
a los procesos 
socio-afectivos en la 
interacción didáctica

2.  Diseño de 
ambientes de 
aprendizajes 
significativos, 
estimulantes y 
afectivos.

3.  Estrategias 
para promover 
el aprendizaje 
cooperativo, 
corresponsable 
y equilibrado.

I. Comprensión del 
Modelo Educativo

16.  Diseño de 
medidas pre-
ventivas ante 
los riesgos 
laborales en 
la institución 
escolar.

II. Plan y 
programas de 

estudio

VI. Gestión 
académica-

administrativa

EJE 9. 
SALUD Y 

DESARROLLO 
HUMANO EN LA 

DOCENCIA.

4.  Estrategias 
para el tra-
tamiento de 
aprendizajes 
y temáticas 
sensibles o 
polémicos.

5.  Estrategias 
para atender 
los conflictos, 
la violencia y 
el maltrato en 
el aula

III. Actualización 
en Disciplina y la 

didáctica

V. Investigación 
e innovación 

Educativa

10.  Regulación 
y procesos 
socio-afecti-
vos asociados 
al tecnoestrés 
docente.

IV. Habilidades 
cognitivas, socio 

culturales y afectivas

6.  Factores personales y académicos 
ante los acontecimientos del am-
biente institucional.

7.  Cuidado y autocuidado en la salud: 
relaciones familiares, sociales y 
educativas.

8.  Atención a los sesgos de género en 
la interacción, la participación y la 
escucha en el aula.

9.  Conductas y procesos simbólicos, 
procesos vicarios y procesos auto-
rreguladores
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5.6 Propuestas Operativas 
Las Propuestas Operativas constituyen el conjunto de diseños y 
aportaciones, de carácter formal, que el profesor o conjunto de 
profesores proponen para la formación de sus pares; en su dise-
ño deberán ajustarse a la normatividad vigente que rige la for-
mación de profesores en el Colegio y en el marco del Programa 
Sistémico y Colegiado para la Formación de Profesores del CCH. 

En el caso de cursos y talleres se deberán atender los aspectos 
de carácter administrativo y académico comprendidos en el do-
cumento Lineamientos para la formación de profesores referente a 
diseñar, programar, difundir, impartir y evaluar los cursos semestra-
les, intersemestrales e interanuales de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades, los cuales podrán ser consultados en 
los sitios: https://www.cch.unam.mx/academica/sites/www.
cch.unam.mx.academica/files/lineamientos_formacion_pro-
fesores.pdf; y https://www.cch.unam.mx/academica/forma-
cion-de-profesores.

Las Propuestas Operativas para el caso de cursos y talleres (Pla-
taforma TACUR) podrán seguir dos vías: aquellas propuestas elabo-
radas desde las instancias de Dirección General y aquellas que son 
el resultado de proyectos hechos de forma individual o colectiva.

En cuanto a otras actividades y trabajos que hoy son reconoci-
das en el Colegio, particularmente para la formación de profesores, 
se deberá cumplir con cada elemento que se incluye en los Instruc-
tivos y Protocolos vigentes. El Glosario de Términos del Protocolo 
de Equivalencias para el Ingreso y la Promoción de los Profesores 
Ordinarios de Carrera del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(Versión 2020, Adenda 2020, Actualización 2011 y Versión 2008). 

Las actividades y trabajos que se identifican, definen y ca-
racterizan se ubican en el Rubro III. Trabajos en la formación 
de profesores. 
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PROSPECTIVA

82



E l Programa Integral de Formación Docente (2019) se ela-
boró en el contexto de la educación presencial que por 
más de 50 años había sido la modalidad que caracterizó 

el Modelo Educativo del Colegio. 
Tal vez lo más relevante fue construir un Sistema Institu-

cional con Ejes de Formación y Líneas Generales de Formación 
para que el personal docente del Colegio pudiera enfrentar los 
cambios que se suscitaron en las propuestas de los programas 
de estudio actualizados (versión 2016 y 2017), en los enfoques di-
dácticos y disciplinarios de las asignaturas que imparten, y en 
la comprensión de cada elemento que conlleva aprender y ense-
ñar, así como las peculiaridades de sus destinatarios, los alum-
nos y las alumnas.

La serie de situaciones que se enfrentaron durante la etapa 
de pandemia, de regreso paulatino a clases presenciales y de re-
greso a la nueva presencialidad, como consecuencia de la pan-
demia, y donde el personal docente salió avante, ha demostrado 
las fortalezas y debilidades en los conocimientos y habilidades 
de los y las docentes del CCH.

Lo sorprendente hubiera sido no atender las necesidades 
de formación para transitar hacia la formación a distancia. Los 
cambios en la forma de enseñar, en la interacción didáctica en-
tre profesores, alumnado, grupo escolar, aprendizajes y conteni-
dos de la enseñanza, los cuales se vieron determinados por la 
heterogeneidad en las condiciones del confinamiento social. 

El ajuste al Programa Integral de Formación Docente, con la 
inclusión del Eje 7. Prácticas educativas para atender la forma-
ción no presencial fue una aportación definitiva, con lo cual hoy 
tenemos la oportunidad para diferenciar y aprender a conjugar 
las aportaciones que derivan de modelos de la educación presen-
cial y no presencial; de diseñar o seleccionar recursos educativos, 
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interactivos o digitales para enriquecer nuestra práctica docen-
te; e inclusive, el reto de diseñar iniciativas para el uso de TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), TAC (Tecno-
logías del Aprendizaje y del Conocimiento) y TEP (Tecnologías 
para el Empoderamiento y la Participación) para lograr que do-
centes y alumnos adquieran conocimientos y habilidades, para 
aprender a aprender de forma autónoma.

Por otra parte, el confinamiento y aislamiento social ha deja-
do huellas en diversas áreas del trabajo docente, en el desarrollo 
de habilidades de docentes y alumnos, y también se incremen-
taron problemáticas situadas en espacios sociales, culturales, 
familiares. 

Actualmente, la perspectiva de género exige su articulación 
con los programas de formación de docentes, con los programas 
de estudio de las asignaturas, y con las actividades que se desa-
rrollan en el aula y en el espacio escolar.

Asimismo, es fundamental destacar que los desafíos educa-
tivos en el escenario del Colegio resienten la serie de situaciones 
que emanan del escenario cotidiano, social, cultural y económi-
co. Además, el ejercicio docente atiende vínculos que conllevan 
una serie de riegos para el docente. Algunos vínculos son: con 
la Administración educativa; con padres de familia o tutor del 
alumno; con el equipo directivo y el personal no docente; con do-
centes del área y de otras áreas; con la vocación y las funciones 
docentes; con el alumnado; con la propuesta curricular de sus 
asignaturas. 

Con base en la información sobre el diagnóstico de la planta 
docente del Colegio, hoy ubicamos perfiles diversos, por lo cual 
desde la Pedagogía sistémica será posible advertir maneras de 
construir los vínculos entre los actores que convergen en el es-
pacio escolar. 
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En la presente actualización al Programa Integral de Forma-
ción Docente (PIFD), se incorporan los Ejes transversales: 7. Prác-
ticas educativas para la formación no presencial, 8. Formación 
en perspectiva de género para la docencia, 9. Salud y desarrollo 
personal en la docencia.

Las propuestas que deriven de la reflexión colegiada permiti-
rán mantener actos de formación diversos y fortalecer habilida-
des, conocimientos y valores pues, como señala Traveset (2007), 
la escuela es una red de interacciones de diferentes elementos 
que hacen posible el acto educativo. Todo es importante, y el or-
den, las jerarquías y las funciones serán fundamentales para 
que el PIFD y el Colegio cumplan su función: educar a las nuevas 
generaciones.
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4.1 DIAGNÓSTICO DE LA PLANTA 
DOCENTE DE LA ESCUELA NACIONAL 
COLEGIO DE CIENCIAS  
Y HUMANIDADES

I. Fundamentación
En diversos foros se ha reconocido que han sido innumerables 
los retos para –con escaso o suficiente conocimiento en el uso 
de TIC, de plataformas educativas, de materiales didácticos, 
etc.– mantener, desarrollar e innovar la docencia. Y, en el con-
texto de la nueva presencialidad en el CCH ha sido fundamen-
tal reubicar las necesidades, los intereses y las inquietudes del 
personal docente.

Cada miembro del personal docente ha enfrentado la respon-
sabilidad de mantener y favorecer el aprendizaje y la enseñanza 
de su materia, a distancia. A partir del ciclo escolar 2022-2023, en 
la etapa de la nueva presencialidad, ha replanteado su trabajo 
docente, para fortalecer sus atributos personales y profesionales.

En este sentido, en los últimos cuatro años el perfil del per-
sonal docente ha variado en diversos atributos personales y de 
desempeño en el contexto del Modelo Educativo del Colegio. Las 
competencias y el dominio del contenido, la posesión de habili-
dades para diseñar e impartir la clase, el estilo de interacción y 
comunicación con el alumnado son, entre otras, algunas áreas 
donde se observa la diversidad de los atributos. 

La formación docente no ha sido la excepción y desde hace 
varias décadas coexisten opciones que abarcan estudios de pos-
grado, diplomados, jornadas académicas, actividades en grupos 
y seminarios de trabajo, e incluso la escritura de artículos, expo-
sición de ponencias, etc., que convergen en los perfiles del per-
sonal docente.
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 Los datos sobre los atributos del personal docente destacan 
las variables de género, edad, nivel de estudios, nombramiento 
académico y antigüedad, en cada uno de los planteles y de cada 
una de las áreas o de los departamentos del Plan de estudios. Las 
bases de datos, para la realización de este estudio, fueron pro-
porcionadas por la Secretaría de Informática de la Dirección Ge-
neral del CCH.

II. Variables

2.1 Género 
La conformación de la planta docente del CCH en la categoría 
de género es una invitación a distinguir dos grupos: hombres 
y mujeres como sectores homogéneos y descontextualizados, e 
implica asumir como cita Curiel (2017) que es una categoría ana-
lítica y política que evidencia las jerarquías entre los sexos en 
estructuras sociales más amplias. Siguiendo a Butler (2007), es 
una actuación, un hacer en el marco de la heteronormatividad 
que tiene como base ontológica la diferencia sexual.

El género en la práctica docente dota de identidad y signi-
ficado las relaciones que se construyen en la interacción y co-
municación con el estudiantado, en las propuestas didácticas y 
diseño de estrategias para la enseñanza de las asignaturas, y en 
las interpretaciones y aportaciones que favorece el desarrollo de 
los valores universitarios.

2.2 Edad
En los contextos de investigación sobre el desempeño docente, 
la propuesta acerca de los ciclos vitales y las etapas de desarro-
llo profesional centradas en los años de prácticas profesional, 
Huberman (1995, citado por Sánchez-Olavarría, 2020) invita a 
reflexionar en temas como la edad, la experiencia, el compor-
tamiento docente y la selección de metodologías de enseñanza. 
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Reconocemos que en la última década se ha observado una 
transición en el perfil de ingreso a la docencia en el CCH. Ac-
tualmente existen diversas habilidades y conocimientos que 
ejercen influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
entre ellos, las habilidades psicosociales, en cada etapa de desa-
rrollo, pueden posibilitar, impulsar o frenar la interacción con 
los otros. De acuerdo con la Teoría psicosocial es posible ubi-
car, de forma reservada, algunas aproximaciones asociadas a la 
edad del personal docente del Colegio. Erikson estableció que en 
cada etapa existe la presencia de crisis, que al ser superadas for-
talecerán el Yo. Cada crisis requiere de la búsqueda de aspectos 
positivos y negativos.

2.3 Nivel de Estudios
El Nivel de Estudios refiere el último grado aprobado por el per-
sonal docente. En el caso del CCH es un indicador asociado a los 
conocimientos disciplinarios para la enseñanza de las asignatu-
ras, y a la especialización, ya sea en temas asociados a la profe-
sión de origen, a la formación pedagógica y didáctica, o en áreas 
formativas de intereses del profesor o profesora.

El nivel de estudios determina que el docente es especialis-
ta en su área y se asocia con la posibilidad de construir nuevas 
formas de enseñanza, con la valoración y selección de los apren-
dizajes marcados en los programas de estudio, con el diseño de 
estrategias didácticas y materiales didácticos en coherencia con 
el Modelo Educativo, y con la visión para acompañar, estimular, 
orientar y motivar el aprendizaje entre el estudiantado.

De acuerdo con el Art. 36 del EPA de la UNAM para ser pro-
fesor de nivel medio superior se requiere tener título superior 
al de bachiller en una licenciatura del área de la materia que se 
vaya a impartir y demostrar aptitud para la docencia. Además, 
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en el caso del CCH, para efectos de definitividad y de cobertura 
de grupos vacantes existe un Cuadro de Agrupamiento de Ma-
terias que incluye los perfiles profesiográficos correspondientes. 

2.4 Nombramiento académico
En la UNAM el nombramiento académico, figura académica o 
plaza hace referencia a los requisitos, funciones, obligaciones y 
derechos que caracterizaran el trabajo del personal docente.

En el Estatuto del Personal Académico. Título primero. Dispo-
siciones generales. Capítulo I. Funciones y clasificación del per-
sonal académico. Artículo 1°, se establece:

Las funciones del personal académico de la Universidad son im-
partir educación superior para la formación de profesionales, 
investigadores, profesores y técnicos útiles a la sociedad; reali-
zar investigaciones y estudios humanísticos y científicos, prin-
cipalmente acerca de temas y problemas de interés nacional; 
desarrollar actividades conducentes a la difusión de la cultura, y 
participar en la organización, dirección y administración de las 
actividades mencionadas.

Cada tipo de nombramiento académico se distingue por ser 
profesor ordinario, visitante, extraordinario o emérito. El nom-
bramiento puede ser de asignatura o de carrera; los profesores de 
asignatura son aquellos que tienen a su cargo los servicios nor-
males de la enseñanza, imparten una o más materias, percibien-
do remuneración en función del número de horas por semana 
que fija su nombramiento. Los profesores de carrera son quienes 
dedican a la Universidad medio tiempo o tiempo completo e im-
parten docencia, realizan un proyecto de las actividades acadé-
micas que pretenden realizar durante el año siguiente, y rinden 
informes anuales del curso y actividades complementarias.
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2.5 Antigüedad
El Modelo Educativo del CCH se distingue por el concepto de 
cultura básica; los principios de aprender a aprender, aprender a 
hacer y aprender a ser; la interdisciplina y por favorecer la forma-
ción crítica en el estudiantado. Esta serie de rasgos distintivos se 
articulan con los enfoques didácticos y disciplinarios que fun-
damentan el ejercicio profesional de la docencia.

En este sentido, los años de antigüedad en el ejercicio do-
cente, no necesariamente son evidencia de mayor compresión 
del Modelo Educativo del Colegio, o mayor experiencia en la en-
señanza de la asignatura. Diversos autores señalan que mayor 
tiempo es igual a mayor experimentación, intentos y correccio-
nes en el Modelo Educativo, pero también interviene el total de 
horas dedicadas a la investigación, el diseño de materiales edu-
cativos e incluso la producción científica.

Los estudios de trayectorias profesionales docentes recupe-
ran y analizan datos de carácter sociodemográfico, formación, 
movilidad ocupacional y funciones sustantivas. En ellos se ex-
plica que la antigüedad en la docencia y la formación apropiada 
se reconocen como requerimientos para desempeñarse en otras 
actividades o puestos de carácter académico-administrativo.

En este contexto, se advierte que la antigüedad puede ser ga-
rantía de mayor formación y mejor desempeño en la docencia, 
de mayor dominio de las estrategias de enseñanza, de procesos 
de autorreflexión sobre su práctica, pero también de prácticas 
rutinarias, estancamiento, escasa planeación y nula actualiza-
ción (Sánchez-Olavarría, 2020).

 Al referir los rangos de antigüedad que prevalecen entre el 
personal docente del CCH debemos advertir que se reconocen tres 
dimensiones: lo individual, lo colectivo/grupal y lo generacional. 
La antigüedad en el ejercicio de la docencia es un indicador para 
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determinar la proporción entre profesores novatos, con experien-
cia media, o en perspectiva de retiro. Además, incluye los modos 
para entender la carrera, el desarrollo profesional o incluso el 
grado de compromiso e implicación con el cambio e innovación 
También se asocia con concepciones didácticas, psicopedagó-
gicas, disciplinares y de vida personal5. 

III. Diagnóstico de la planta docente

3.1 Género, edad, nivel de estudios, nombramiento 
académico y antigüedad del personal académico del CCH

A. Personal Docente por Género.
En el ciclo escolar 2023-2 la planta académica del CCH está com-
puesta por un total de 3,106 integrantes. El personal docente 
masculino suma 1,632 profesores que corresponde al 52.54%, y el 
personal docente femenino es de 1,444 profesoras que constitu-
yen el 47.46%. 

5.  Existen diversos autores que tratan temas como los ciclos de vida del profesor, las 

trayectorias profesionales en la docencia y el tiempo en la práctica docente.

GÉNERO TOTAL

Masculino 1,632

Femenino 1,474

Total General 3,106
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B. Personal docente por edad

EDAD TOTAL

Hasta 34 años 192

Hasta 44 años 717

Hasta 54 años 891

Hasta 64 años 824

Más de 65 años 482

Total general 3,106

El personal docente se encuentra conformado en un 55% 
(1,715) por docentes de entre 45 a 64 años que se identifican en la 
etapa de adultez media6. El 15% (482) son docentes con más de 
65 años, que se ubican en la etapa de madurez. En este contexto, 
el 70% del personal docente del CCH tienen más de 45 años, lo 
que a corto y mediano plazo nos obliga a analizar el índice de en-
vejecimiento y su impacto en la docencia con grupos de jóvenes 
cuya edad se sitúa entre los 14 a 18 años. 

En otra mirada, se tiene el 6% (192) del personal docente con 
una edad hasta 34 años y el 24% (717) con edad menor a 44 años 
que los sitúan en la etapa de adultez temprana. Ambos grupos 
pueden ubicarse en la Etapa adultez temprana en la que la crisis 
se coloca entre la intimidad versus el aislamiento. 

6.  Erikson establece que el desarrollo de la persona está determinado por tres factores: los 

heredados, los sociales y los ambientales, las etapas planteadas por Erikson son: Etapa de 

adultez temprana: 19 a 40 años; etapa de adultez media: 40 a 65 años; etapa de madurez: 

65 años en adelante. Hoffman destaca la situación de las personas en su ciclo de vida, 

establece la etapa de adultez inicial entre los 20 a 40 años; la etapa de adultez madura de 

los 40 a los 60 años, y la senectud o vejez después de los 60 años. 

PERSONAL DOCENTE POR GÉNERO
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C. Personal docente por Nivel de estudios.

NIVEL DE ESTUDIOS TOTAL

Pasantes 94

Licenciatura 1,729

Maestría 1,082

Doctorado 201

Total general 3,106

El personal docente del Colegio, en la categoría de nivel de es-
tudios, tiene la siguiente composición: 94 docentes (3.02%) son 
pasantes de estudios de licenciatura; 1,729 docentes (55.6%) tie-
nen licenciatura; 1,082 docentes (34.8%) cuentan con estudios de 
Maestría y 201 docentes (6.47%) son doctores. 
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E. Nombramiento académico del personal docente

NOMBRAMIENTO ACADÉMICO TOTAL

Profesor de Asignatura, “A” Interinos. 1,247

Profesor de Asignatura, “A” Definitivos. 269

Profesor de Asignatura, “B” Definitivos. 606

Profesor Asociado “B”, Medio Tiempo. 120

Profesor Asociado “C”, Medio Tiempo. 102

Profesor Titular “A”, Medio Tiempo. 19

Profesor Asociado “B”, Tiempo Completo. 38

Profesor Asociado “C”, Tiempo Completo. 251

Profesor Titular “A”, Tiempo Completo. 62

Profesor Titular “B”, Tiempo Completo. 88

Profesor Titular “C”, Tiempo Completo. 303

Profesor Emérito. 1

Total general 3,106
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Los datos relacionados con el tipo de nombramiento que ca-
racteriza a la planta académica del Colegio son:

a. Con nombramiento de profesor de asignatura “A” interino 
1,247 docentes (40.1%) y definitivo 269 docentes (8.6%).

b. Con nombramiento de profesor de asignatura “B” definiti-
vo 606 docentes (19.5%).

c. Con nombramiento de profesor de medio tiempo: asocia-
do “B” 120 docentes (3.8%), asociado “C” 102 docentes (3.2%), 
y titular “A” 19 docentes (0.6%).

d. Con nombramiento de profesor de tiempo completo: aso-
ciado “B” 138 docentes (4.4%), asociado “C” 251 docentes 
(8.08%), titular “A” 62 docentes (1.99%), titular “B” 88 do-
centes (2.8%) y titular “C” 303 docentes (9.7%).

De forma global son 2,122 (68.3%) profesores de asignatura 
cuya principal actividad es la impartición de clases y para quie-
nes la remuneración económica estará en función del número 
de horas contratadas.

El total de profesores de medio tiempo es de 241 (7.7%), sus 
actividades son desempeñarse en la docencia y la investigación, 
de acuerdo con el número de horas de docencia contratadas y el 
proyecto de actividades aprobado por el Consejo Técnico.

El total de profesores de tiempo completo es de 842 (27.1%), 
este sector debe impartir docencia, diseñar y llevar a cabo pro-
yectos anuales que deberán ajustarse a los planes y programas 
académicos de la enseñanza media superior. El Consejo Técnico 
respectivo determinará, además de las de docencia, aquellas ac-
tividades que considere constituirán el mínimo a desempeñar 
por dicho personal, así como la distribución del tiempo que de-
dicarán a cada una de ellas (UNAM, 1985. Art. 60). 
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F. Antigüedad en la docencia.

ANTIGÜEDAD TOTAL

0 a 5 años 427

6 a 10 años 340

11 a 15 años 667

16 a 20 años 480

21 a 25 años 345

26 a 30 años 273

31 a 35 años 211

36 a 40 años 135

41 a 45 años 103

46 a 50 años 108

51 a 55 años 16

56 a 60 años 1

Total general 3,106
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La categoría de antigüedad o desempeño en la docencia, si-
guiendo las etapas y fases propuestas por Huberman (1990, cita-
do por Serrano, 2012)7, revelan que hay en la etapa de entrada (1-3 
años) y estabilización (4-6 años) 427 docentes, cuya proporción 
es del 13.7%; en la etapa de experimentación o diversificación (7-
25 años) hay 1,832 docentes que representa el 58.9%; en la etapa 
de replanteamiento (25-35 años) suman 484 docentes, o sea, el 
15.4%; en la etapa de serenidad y distancia afectiva (35- 40 años) 
se sitúan 135 miembros del personal docente que equivalen al 
4.3%; en la etapa de conservadurismo afectivo o quejas (40-50 
años) se ubican 211 docentes cuyo porcentaje es del 6.7% ; final-
mente en la etapa de ruptura (más de 50 años) hay 17 docentes 
que equivalen al 0.5%.

3.2 Género, edad, nivel de estudios, nombramiento 
académico y antigüedad de la planta académica por 
planteles del CCH

El CCH cuenta con 5 planteles educativos: Azcapotzalco, Naucal-
pan, Vallejo, Oriente y Sur. En cada uno se cuenta con dos turnos: 
matutino y vespertino. El total de alumnos en el Colegio durante 
el ciclo escolar 2021-2022 fue de 56,032. La distribución de alum-
nos por plantel fue de la siguiente manera: Azcapotzalco 10, 770; 
Naucalpan 10,748; Vallejo 11, 358; Oriente 11,518; y Sur 11, 638. 
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A. Personal docente por género y plantel.

GÉNERO
PLANTEL TOTAL 

GENERALDGCCH AZCAPOTZALCO NAUCALPAN VALLEJO ORIENTE SUR

Masculino 21 294 314 336 318 349 1,632

Femenino 26 277 242 302 310 317 1,474

Total  
General 47 571 556 638 628 666 3,106

En forma general, el plantel Sur cuenta con 666 docentes 
(21.44%); y el plantel Naucalpan tiene el menor número, 556 
(17.9%). Con relación a la distribución de hombres y mujeres 
por cada plantel del CCH tenemos que en el plantel Azcapotzal-
co, de un total de 571, hay 294 (51.5%) académicos y 277 (48.5%) 
académicas; en el plantel Naucalpan, de un total de 556, hay 
314 (56.4%) profesores y 242 (43.5%) profesoras; en el plantel Va-
llejo, de un total de 638, hay 336 (52.6%) docentes masculinos y 
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302 (47.3%) docentes femeninas; en el plantel Oriente, de un to-
tal de 628, hay 318 (50.6%) maestros y 310 maestras (49.4%); en el 
plantel Sur, de un total de 666, hay 349 (52.4%) docentes varones 
y 317 (47.6%) docentes mujeres. En la DGCCH de un total de 47 
docentes se ubican 21 profesores (44.6%) y 26 profesoras (55.4%).

B. Personal docente por edad y plantel.

GÉNERO
PLANTEL TOTAL 

GENERALDGCCH AZCAPOTZALCO NAUCALPAN VALLEJO ORIENTE SUR

Hasta 34 años 2 28 33 53 35 41 192

Hasta 44 años 11 128 144 142 148 144 717

Hasta 54 años 12 180 161 172 178 188 891

Hasta 64 años 14 152 161 171 170 156 824

Más de 65 años 8 83 57 100 97 137 482

Total general 47 571 556 638 628 666 3,106
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La distribución de los docentes con una edad mayor a 44 años 
es de la siguiente manera: DGCCH 45 docentes (95.7%), Azcapot-
zalco 543 docentes (95%), Naucalpan 523 docentes (94%), Vallejo 
585 docentes (91%), Oriente 593 docentes (94%), Sur 625 docen-
tes (93.8%). El conocimiento sobre la edad que predomina en-
tre el personal docente permite situar problemáticas asociadas 
con los cambios intelectuales, sociales y afectivo-emocionales; 
biológicos, sociales y psicológicas, lo que permitirá proyectar ac-
ciones y prever recursos que contribuyan a promover procesos 
saludables en el desempeño docente.

C. Personal docente y Nivel de estudios por plantel

ESCOLARIDAD
PLANTEL TOTAL 

GENERALDGCCH AZCAPOTZALCO NAUCALPAN VALLEJO ORIENTE SUR

Pasantes - 16 18 15 22 23 94

Licenciatura 10 309 326 378 363 343 1729

Maestría 25 207 189 213 211 237 1082

Doctorado 12 39 23 32 32 63 201

Total 
general 47 571 556 638 628 666 3,106
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Con relación al nivel de estudios por plantel, se ubica el si-
guiente reporte de la planta docente:

a. En la DGCCH: 10 docentes (21.2%) tienen licenciatura; 25 
maestría (53.1%) y 12 (25.5%) doctorado. 

b. En el plantel Azcapotzalco: 16 docentes (2.8%) son pasantes 
de licenciatura; 309 (54.1%) tienen licenciatura; 207 (36.2%) 
maestría y 39 (6.8%) doctorado. 

c. En el plantel Naucalpan: 18 docentes (3.2%) son pasantes 
de licenciatura, 326 (58.6%) tienen licenciatura; 189 (33.9%) 
maestría, y 23 (4.1%) doctorado. 

d. En el plantel Vallejo: 15 docentes (2.3%) son pasantes de es-
tudios de licenciatura; 378 (59.2%) tienen licenciatura; 213 
(33.3%) maestría, y 32 (5.0%) doctorado. 

e. En el plantel Oriente: 22 docentes (3.5%) son pasantes de 
estudios de licenciatura; 363 (57.8%) tienen licenciatura; 
211 (33.5%) maestría, y 32 (5.0%) doctorado. 

f. En el plantel Sur: 23 docentes (3.4%) son pasantes de es-
tudios de licenciatura; 343 (51.5%) tienen licenciatura; 237 
(35.5%) maestría, y 63 (9.4%) doctorado. 
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D. Nombramiento académico del personal docente por plantel

NOMBRAMIENTO 
ACADÉMICO

PLANTEL TOTAL 
GENERALDGCCH AZCAPOTZALCO NAUCALPAN VALLEJO ORIENTE SUR

Asig. “A” Int. - 235 232 299 230 251 1,247

Asig. “A” Def. - 59 39 46 70 55 269

Asig. “B” Def. 1 106 143 93 140 123 606

Asoc.,”B” MT - 15 17 35 24 29 120

Asoc., “C” MT - 13 15 33 17 24 102

Tit., “A” MT - 1 2 5 2 9 19

Asoc. “B” TC 4 6 4 6 13 5 38

Asoc. “C” TC 15 49 38 42 41 66 251

Tit. “A” TC 4 11 11 11 13 12 62

Tit. “B” TC 3 18 14 15 19 19 88

Tit. “C” TC 19 58 41 53 59 73 303

Prof. Emérito 1 - - - - - 1

Total general 47 571 556 638 628 666 3,106
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Con relación a la distribución por plantel, el nombramiento 
académico del personal docente arroja los siguientes datos:

a. DGCCH: Profesor de asignatura “B” definitivo un docente 
(2.1%). Profesor de tiempo completo: asociado “B” 5 docen-
tes (10.6%); asociado “C” 15 docentes (31.9%); Titular “A” 4 
docentes (8,5%); titular “B” 3 docentes (6.3%); Titular “C” 19 
docentes (40.4%) y profesor emérito un docente (2.1%).

b. Plantel Azcapotzalco: Profesor de asignatura “A” interino 
235 docentes (41.1%). Profesor de asignatura definitivo 59 
docentes (10.3%).Profesor de asignatura “B” definitivo 106 
docentes (18.5%).Profesor de medio tiempo: asociado “B” 15 
docentes (2.6%); Asociado “C” 13 docentes (2.2%); Titular “A” 
un docente (0.1%). Profesor de tiempo completo Asociado 
“B” 6 docentes (1.0%); Asociado “C” 49 docentes (8.5%); Ti-
tular “A” 11 docentes (1.9%); Titular “B” 18 docentes (3.1%) y 
Titular “C” 58 docentes (10.1%).

c. Plantel Naucalpan: Profesor de asignatura “A” interino 232 
docentes (41.7%). Profesor de asignatura definitivo 39 do-
centes (7.0%).Profesor de asignatura “B” definitivo 106 do-
centes (19.0%). Profesor de medio tiempo Asociado “B” 15 
docentes (2.6%); Asociado “C” 13 docentes (2.3%); Titular “A” 
un docente (0.1%).Profesor de tiempo completo Asociado 
“B” 6 docentes (1.07%); Asociado “C” 49 docentes (8.8%); Ti-
tular “A” 11 docentes (1.9%); Titular “B” 18 docentes (3.2%); 
Titular “C” 58 docentes (10.4%).

d. Plantel Vallejo: Profesor de asignatura “A” interino 299 
docentes (46.8%). Profesor de asignatura definitivo 46 do-
centes (7.2%). Profesor de asignatura “B” definitivo 93 do-
centes (14.5%). Profesor de medio tiempo Asociado “B” 35 
docentes (5.4%); Asociado “C” 33 docentes (5.1%); Titular “A”  
5 docentes (0.7%). Profesor de tiempo completo Asociado 
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“B” 6 docentes (0.9%); Asociado “C” 42 docentes (6.5%);  
Titular “A” 11 docentes (1.7%); Titular “B” 15 docentes (2.3%)  
y Titular “C” 53 docentes (8.3%).

e. Plantel Oriente: Profesor de asignatura “A” interino 230 
docentes (36.6%); Profesor de asignatura definitivo 70 do-
centes (11.1%). Profesor de asignatura “B” definitivo 140 
docentes (22.2%). Profesor de medio tiempo Asociado “B” 
24 docentes (3.8%); Asociado “C” 17 docentes (2.7%); Titular 
“A” 2 docentes (0.3%). Profesor de tiempo completo Asocia-
do “B” 13 docentes (2.0%); Asociado “C” 41 docentes (6.5%);  
Titular “A” 13 docentes (2.0%); Titular “B” 19 docentes (3.0%) 
y titular “C” 59 docentes (9.3%).

f. Plantel Sur: Profesor de asignatura “A” interino 251 docen-
tes (37.6%). Profesor de asignatura definitivo 55 docentes 
(8.2%). Profesor de asignatura “B” definitivo 123 docentes 
(18.4%). Profesor de medio tiempo Asociado “B” 29 docen-
tes (4.3%);Asociado “C” 24 docentes (3.6%); Titular “A” 9 do-
centes (1.3%). Profesor de tiempo completo Asociado “B” 5 
docentes (0.7%); Asociado “C” 66 docentes (9.9%); Titular 
“A” 12 docentes (1.8%); Titular “B” 19 docentes (2.8%); Titular 
“C” 73 docentes (10.9%).
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G. Antigüedad en la docencia y Personal docente por plantel. 

ANTIGÜEDAD
PLANTEL TOTAL 

GENERALDGCCH AZCAPOTZALCO NAUCALPAN VALLEJO ORIENTE SUR

0 a 5 años 1 61 98 103 90 74 427

6 a 10 años 2 65 51 63 71 88 340

11 a 15 años 10 121 118 154 136 128 667

16 a 20 años 4 101 88 88 94 105 480

21 a 25 años 5 80 61 62 62 75 345

26 a 30 años 12 42 63 54 46 56 273

31 a 35 años 5 43 28 47 40 48 211

36 a 40 años 5 28 16 23 32 31 135

41 a 45 años 13 21 19 24 26 103

46 a 50 años 2 13 10 22 31 30 108

51 a 55 años 1 4 2 2 2 5 16

56 a 60 años 1 1

Total general 47 571 556 638 628 666 3,106
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Siguiendo las etapas y fases propuestas por Huberman (1990, 
citado por Serrano, 2012) se ubican los siguientes datos:

a. En la DGCCH del total de 47 docentes: 1 docente (2.1%) 
está en la etapa de entrada (1-3 años) y estabilización (4-6 
años); 21 docentes (44.6%) en la etapa de experimentación 
o diversificación (7-25 años); 17 docentes (36.1%) en la eta-
pa de replanteamiento (25-35 años); 5 docentes (10.6%) en 
la etapa de serenidad y distancia afectiva (35- 40 años); 2 
docentes (4.2%) en la etapa de conservadurismo afectivo o 
quejas (40-50 años); 1 docente (2.1%) en la etapa de ruptura 
(+ de 50 años).

b. En el plantel Azcapotzalco del total de 571 docentes: 61 do-
centes (10.6%) están en la etapa de entrada (1-3 años) y es-
tabilización (4-6 años); 367 docentes (64.2%) en la etapa de 
experimentación o diversificación (7-25 años); 85 docentes 
(14.8%) en la etapa de replanteamiento (25-35 años); 28 do-
centes (4.9%) en la etapa de serenidad y distancia afectiva 
(35- 40 años); 26 docentes (4.5%) en la etapa de conserva-
durismo afectivo o quejas (40-50 años); 4 docentes (0.7%) 
en la etapa de ruptura (más de 50 años).

c. En el plantel Naucalpan del total de 556 docentes: 98 do-
centes (17.6%) están en la etapa de entrada (1-3 años) y es-
tabilización (4-6 años); 318 docentes (57.1%) en la etapa de 
experimentación o diversificación (7-25 años); 91 docentes 
(16.3%) en la etapa de replanteamiento (25-35 años); 16 do-
centes (2.8%) en la etapa de serenidad y distancia afectiva 
(35- 40 años); 31 docentes (5.5%) en la etapa de conservadu-
rismo afectivo o quejas (40-50 años); 2 docentes (0.3%) en 
la etapa de ruptura (más de 50 años).
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d. En el plantel Vallejo del total de 638 docentes: 103 docentes 
(16.1%) están en la etapa de entrada (1-3 años) y estabili-
zación (4-6 años); 367 docentes (57.5%) en la etapa de ex-
perimentación o diversificación (7-25 años); 101 docentes 
(15.8%) en la etapa de replanteamiento (25-35 años); 23 do-
centes (3.6%) en la etapa de serenidad y distancia afectiva 
(35- 40 años), 41 docentes (6.4%) en la etapa de conserva-
durismo afectivo o quejas (40-50 años); 3 docentes (0.4%) 
en la etapa de ruptura (más de 50 años).

e. En el plantel Oriente del total de 628 docentes: 90 docen-
tes (14.3%) están en la etapa de entrada (1-3 años) y esta-
bilización (4-6 años); 363 docentes (57.8%) en la etapa de 
experimentación o diversificación (7-25 años); 86 docentes 
(13.6%) en la etapa de replanteamiento (25-35 años); 32 do-
centes (5.0%) en la etapa de serenidad y distancia afectiva 
(35- 40 años); 56 docentes (8.9%) en la etapa de conserva-
durismo afectivo o quejas (40-50 años); 2 docentes en la 
etapa de ruptura (más de docentes 50 años).

f. En el plantel Sur del total de 666 docentes: 74 docentes 
(11.1%) están en la etapa de entrada (1-3 años) y estabili-
zación (4-6 años); 396 docentes (59.4%) en la etapa de ex-
perimentación o diversificación (7-25 años); 104 docentes 
(15.6%) en la etapa de replanteamiento (25-35 años); 31 do-
centes (4.6%) en la etapa de serenidad y distancia afectiva 
(35- 40 años); 57 docentes (8.5%) en la etapa de conservadu-
rismo afectivo o quejas (40-50 años); 5 docentes (0.7%) en 
la etapa de ruptura (más de 50 años).
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3.3 Género, edad, nivel de estudios, nombramiento 
académico y antigüedad en la planta académica por  
Áreas y Departamentos

Cada Área y Departamento del CCH se identifica con la organi-
zación del grupo escolar según las particularidades del diseño 
curricular. Las asignaturas del tronco básico del Área de Ciencias 
Experimentales y Matemáticas dividen al grupo académico en 
Sección A y B. Los cursos de opciones técnicas varían de acuerdo 
con las que se desarrollen en cada plantel. 

A. Personal Docente por Género y Áreas del plan de estudios

GÉNERO
ÁREA TOTAL 

GENERALMAT EXP HIS TALL ING FRA EDF OPT

Masculino 464 495 261 194 104 17 51 46 1,632

Femenino 212 478 193 277 220 23 27 44 1,474

Total 
general 676 973 454 471 324 40 78 90 3,106
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La distribución por género del personal docente, de acuerdo 
con el Área o Departamento donde se ubican las asignaturas 
bajo su responsabilidad son: Matemáticas 464 (68.6%) profeso-
res y 212 (31.4%) profesoras; Ciencias Experimentales 495 (50.8%) 
profesores y 478 (49.2%) profesoras; Histórico-Social 261 (57.4%) 
profesores y 193 (42.5%) profesoras; Talleres de Lenguaje y Comu-
nicación 194 (41.1%) profesores y 277 (58.8%) profesoras; Idiomas 
(Inglés) 104 (32.0%) profesores y 220 (68%) profesoras; Idiomas 
(Francés) 17 (42.5%) profesores y 23 (57.5%) profesoras; Educación 
Física 51 (65.3%) profesores y 27 (34.6%) profesoras; Opciones Téc-
nicas 46 (44.6%) profesores y 44 (55.4%) profesoras.

Las Áreas con mayor número de docentes corresponde a 
Ciencias Experimentales, situación que es determinada por las 
características de organización de los grupos escolares, núme-
ro de asignaturas y los esquemas preferenciales sugeridos en el 
Plan de estudios. Semejante situación se observa en el área de 
Matemáticas, la cual aparece en un segundo lugar. 
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B. Personal docente por edad y áreas del plan de estudios

EDAD
ÁREA TOTAL 

GENERALMAT EXP HIS TALL ING FRA EDF OPT

Hasta 34 años 43 56 26 34 16 6 6 5 192

Hasta 44 años 152 210 104 104 104 8 19 16 717

Hasta 54 años 199 237 107 152 105 17 40 34 891

Hasta 64 años 168 289 122 112 85 9 11 28 824

Más de 65 años 114 181 95 69 14 - 2 7 482

Total general 676 973 454 471 324 40 78 90 3,106

La correlación edad-área o departamento muestra que el 
personal docente se identifica con una edad mayor a 44 años. El 
departamento de Idiomas (inglés) incluye a 308 (95%) docentes. 
El área de Ciencias Experimentales incluye 917 (94.2%) docentes. 
En el departamento de Opciones Técnicas son 85 (94.4%) docen-
tes. El área Histórico-Social incluye 428 (94.2%) docentes. El área 
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de Matemáticas sitúa 633 (93.6%) docentes. El área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación tiene 437 (92.7%) docentes. El Departa-
mento de Idiomas (francés) incluye 34 (85%) docentes.

C. Nivel de estudios por Áreas del plan de estudios

NIVEL DE 
ESTUDIOS

ÁREA TOTAL 
GENERALMAT EXP HIS TALL ING FRA EDF OPT

Pasantes 4 14 16 22 29 6 3 94

Licenciatura 401 524 229 253 196 20 45 61 1,729

Maestría 231 369 165 165 90 11 28 23 1,082

Doctorado 40 66 44 31 9 3 5 3 201

Total 
general 676 973 454 471 324 40 78 90 3,106

Con relación al nivel de estudios y área o departamento del Plan de estu-
dios, se observan los siguientes datos:

a. En el área de Matemáticas, del total de 676 docentes: 4 docentes (0.5%) 
son pasantes de estudios de licenciatura; 401 docentes (59.3%) tienen 
licenciatura; 231 (34.1%) maestría y 40 (5.9%) doctorado.
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b. En el área de Ciencias Experimentales, del total de 973 do-
centes: 14 docentes (1.4%) son pasantes de estudios de li-
cenciatura; 524 docentes (53.8%) tienen licenciatura, 369 
(37.9%) maestría y 66 (6.7%) doctorado.

c. En el área Histórico-Social, del total de 454 docentes: 16 
docentes (3.5%) son pasantes de estudios de licenciatura; 
229 (50.4%) tienen licenciatura; 165 (36.3%) maestría y 44 
(9.6%) doctorado.

d. En el área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, del 
total de 471 docentes: 22 (4.6%) son pasantes de estudios 
de licenciatura; 253 (53.7%) tienen licenciatura; 165 (35.0%) 
maestría y 31 (6.5%) doctorado.

e. En el departamento de Idiomas (inglés), del total de 324 
docentes: 29 docentes (8.9%) son pasantes de estudios de 
licenciatura; 196 docentes (60.4%) tienen licenciatura; 90 
(27.7%) maestría y 9 (2.7%) doctorado.

f. En el departamento de Idiomas (francés), del total de 40 
docentes: 6 docentes (15%) son pasantes de estudios de li-
cenciatura; 20 (50%) tienen licenciatura; 11 (27.5%) maes-
tría y 3 (7.5%) doctorado.

g. En el departamento de Educación Física, del total de 78 do-
centes: 45 docentes (57.6%) tienen licenciatura; 28 (35.8%) 
maestría y 5 (6.4%) doctorado.

h. En el departamento de Opciones Técnicas, del total de 90 
docentes: 3 docentes (3.3%) son pasantes de estudios de li-
cenciatura; 61 (67.7%) tienen licenciatura; 23 (25.5%) maes-
tría y 3 (3.3%) doctorado.
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D. Nombramientos Académico por Áreas del Plan de Estudios 

NOMBRAMIENTO
ACADÉMICO

 ÁREAS  TOTAL 
GENERALMAT EXP HIS TALL ING FRA EDF OPT

Prof. Asig.”A” Int. 262 343 174 184 184 18 24 58 1247

Prof. Asig. “A” Def. 69 72 26 40 37 3 12 10 269

Prof. Asig. “B” Def. 118 216 63 94 53 9 35 18 606

Prof. Asoc. “B” MT 36 28 23 7 23 2 1 - 120

Prof. Asoc.”C” MT 29 33 23 10 2 2 2 1 102

Prof. Tit. “A” MT 4 9 2 2 - 1 1 - 19

Prof. Asoc. “B” TC 11 14 7 3 - - 1 2 38

Prof. Asoc. “C” TC 49 102 41 47 9 2 1 - 251

Prof. Tit. “A” TC 10 21 17 11 1 2 - - 62

Prof. Tit.”B” TC 23 24 21 17 3 - - - 88

Prof. Tit. “C” TC 65 111 57 55 12 1 1 1 303

Prof. Emérito - - - 1 - - - - 1

Total general 676 973 454 471 324 40 78 90 3,106
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En relación con la distribución del nombramiento académi-
co del personal docente por Áreas y Departamentos, se observan 
los siguientes datos:

a. En el Área de Matemáticas con 676 docentes, se distribuyen 
de la siguiente manera: Profesor de asignatura “A” interi-
no 262 docentes, (38.7%). Profesor de Asignatura definitivo 
69 docentes, (10.2%). Profesor de asignatura “B” definitivo 
118 docentes (17.4%). Profesor de medio tiempo: Asociado 
“B” 36 docentes (5.3%); Asociado “C” 29 docente, (4.2%); Ti-
tular “A” 4 docentes (0.5%). Profesor de tiempo completo: 
Asociado “B” 11 docentes (1.6%); Asociado “C” 49 docentes 
(7.2%); Titular “A” 10 docentes (1.4%), titular “B” 23 docentes 
(3.4%); Titular “C” 65 docentes (9.6%).

b. En Ciencias Experimentales, con 973 docentes, se distribu-
yen de la siguiente manera: Con nombramiento de Profe-
sor de asignatura “A” interino 343 docentes (35.2%); Profe-
sor Definitivo 72 docentes, (7.3%); Profesor de asignatura 
“B” definitivo 216 docentes (22.1%). Profesor de medio tiem-
po: Asociado “B” 28 docentes (2.8%); Asociado “C” 33 docen-
tes (3.3%); Titular “A” 9 docentes (0.9%). Profesor de tiempo 
completo: Asociado “B” 14 docentes (1.4%); Asociado “C” 102 
docentes (10.4%); Titular “A” 21 docentes (2.1%); Titular “B” 
24 docentes (2.4%); Titular “C” 111 docentes (11.4%).

c. Histórico-Social, con 454 docentes, se distribuyen de la si-
guiente manera: Profesor de asignatura “A” interino 174 do-
centes (38.3%); Profesor de Asignatura definitivo 26 docen-
tes (5.7%); Profesor de asignatura “B” definitivo 63 docentes 
(13.8%). Profesor de medio tiempo: Asociado “B” 23 docen-
tes (5.0%)Asociado “C” 23 docentes (5.0%); Titular “A” 2 do-
centes (0.4%). Profesor de tiempo completo Asociado “B” 7 
docentes (1.5%); Asociado “C” 41 docentes (9.0%); Titular “A” 
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17 docentes (3.7%); Titular “B” 21 docentes (4.6%); Titular “C” 
57 docentes (12.5%).

d. Talleres de Lenguaje y Comunicación, con 471 docentes, se 
distribuyen de la siguiente manera: Profesor de asignatu-
ra “A” interino 184 docentes (39.0%); Profesor de asignatu-
radefinitivo 40 docentes (8.4%); Profesor de asignatura “B” 
definitivo 94 docentes (19.9%). Profesor de medio tiempo: 
Asociado “B” 7 docentes (1.4%); Asociado “C” 10 docentes 
(2.1%); Titular “A” 2 docentes (0.4%). Profesor de tiempo 
completo: Asociado “B” 3 docentes (0.6%); Asociado “C” 47 
docentes (9.9%); Titular “A” 11 docentes (2.3%); Titular “B” 
17 docentes (3.6%); Titular “C” 55 docentes (11.6%). Profesor 
emérito: un docente (0.2%). 

e. Idiomas (inglés), con 324 docentes, se distribuyen de la si-
guiente manera: Profesor de asignatura “A” interino 184 
docentes (56.7%); Profesor de asignatura definitivo 37 do-
centes (11.4%); Profesor de asignatura “B” definitivo 53 do-
centes (16.3%). Profesor de medio tiempo: Asociado “B” 23 
docentes (7.0%); Asociado “C” 2 docentes (0.6%). Profesor 
de tiempo completo: Asociado “C” 9 docentes (2.7%); Titu-
lar “A” 1 docente (0.3%); titular “B” 3 docentes (0.9%); Titular 
“C” 12 docentes (3.7%).

f. Idiomas (francés), con 40 docentes, se distribuyen de la si-
guiente manera: Profesor de asignatura “A” interino 18 do-
centes (45.0%), Profesor de asignatura definitivo 3 docen-
tes (7.5%); Profesor de asignatura “B” definitivo 9 docentes 
(22.5%). Profesor de medio tiempo: Asociado “B” 2 docentes 
(5.0%); Asociado “C” 2 docentes (5.0%); Titular “A” 1 docente 
(2.2%). Profesor de tiempo completo: Asociado “C” 2 docen-
tes (5.0%); Titular “A” 2 docentes (5.0%) y titular “C” un do-
cente (2.2%).
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g. Educación Física, con 78 docentes, se distribuyen de la si-
guiente manera: Profesor de asignatura “A” interino 24 
docentes (30.7%); Profesor de asignatura definitivo 12 do-
centes (15.3%). Profesor de asignatura “B” definitivo 35 do-
centes (44.8%). Profesor de medio tiempo: Asociado “B” un 
docente (1.2%); Asociado “C” 2 docentes (2.5%); Titular “A” 
un docente (1.2%). Profesor de tiempo completo: Asociado 
“B” un docente (1.2%); Asociado “C” un docente (1.2%); Ti-
tular “C” un docente (1.2%).

h. Opciones Técnicas, con 90 docentes, se distribuyen de la 
siguiente manera: Profesor de asignatura “A” interino 58 
docentes (64.4%); Profesor de asignatura definitivo defi-
nitivo 10 docentes (11.11%). Profesor de asignatura “B” de-
finitivo 18 docentes (20%). Profesor de medio tiempo: Aso-
ciado “C” un docente (1.1%). Profesor de tiempo completo: 
Asociado “B” 2 docentes (2.2%) y Titular “C” 1 docente (1.1%).
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E. Antigüedad en la docencia por áreas del plan de estudios 

ANTIGÜEDAD POR ÁREAS
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0 a 5 años 80 137 79 64 34 6 8 19 427

6 a 10 años 65 112 41 52 34 9 13 14 340

11 a 15 años 160 158 82 80 141 7 18 21 667

16 a 20 años 140 144 54 62 48 4 21 7 480

21 a 25 años 49 144 44 63 20 6 9 10 345

26 a 30 años 53 73 40 54 35 4 4 10 273

31 a 35 años 40 78 35 34 10 3 4 7 211

36 a 40 años 29 47 28 28 1 1 1 135

41 a 45 años 20 41 24 15 1 1 - 1 103

46 a 50 años 38 29 27 14 - - - - 108

51 a 55 años 2 10 - 4 - - - - 16

56 a 60 años - - - 1 - - - - 1

Total 
general 676 973 454 471 324 40 78 90 3,106
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A partir de las etapas y fases propuestas por Huberman 
(1990, citado por Serrano, 2012) se ubican los siguientes datos:

a. En el área de Ciencias Experimentales, con 973 docentes, 
se distribuyen de la siguiente manera:137 (14.0%) docen-
tes están en la etapa de entrada (1-3 años) y estabilización 
(4-6 años); 558 (57.3%) en la etapa de experimentación o di-
versificación (7-25 años); 151 (15.5%) en la etapa de replan-
teamiento (25-35 años); 47 (4.8%) en la etapa de serenidad 
y distancia afectiva (35- 40 años); 70 (7.1%) en la etapa de 
conservadurismo afectivo o quejas (40-50 años); 10 (1.0%) 
en la etapa de ruptura (más de 50 años).

b. En el área Histórico-Social, con 454 docentes, se distribu-
yen de la siguiente manera:79 (17.4%) docentes están en 
la etapa de entrada (1-3 años) y estabilización (4-6 años); 
221 (48.6%) en la etapa de experimentación o diversifica-
ción (7-25 años); 75 (16.5%) en la etapa de replanteamiento 
(25-35 años); 28 (6.1%) en la etapa de serenidad y distancia 
afectiva (35- 40 años); 51 (11.2%) en la etapa de conservadu-
rismo afectivo o quejas (40-50 años).

c. En el área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, con 471 
docentes, se distribuyen de la siguiente manera:64 (13.5%) 
docentes están en la etapa de entrada (1-3 años) y estabi-
lización (4-6 años); 257 (54.5%) en la etapa de experimen-
tación o diversificación (7-25 años); 88 (18.6%) en la etapa 
de replanteamiento (25-35 años); 28 (5.9%) en la etapa de 
serenidad y distancia afectiva (35- 40 años); 29 (6.1%) en la 
etapa de conservadurismo afectivo o quejas (40-50 años); 
5 (1.0%) en la etapa de ruptura (más de 50 años).

d. En el departamento de Idiomas (Inglés), con 324 docentes, 
se distribuyen de la siguiente manera:34 (10.4%) docen-
tes están en la etapa de entrada (1-3 años) y estabilización 
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(4-6 años); 243 (75%) en la etapa de experimentación o di-
versificación (7-25 años); 45 (13.8%) en la etapa de replan-
teamiento (25-35 años); 1 (0.3%) en la etapa de serenidad y 
distancia afectiva (35- 40 años).

e. En el departamento de Idiomas (Francés), con 40 docentes, 
se distribuyen de la siguiente manera:6 (15.0%) docentes 
están en la etapa de entrada (1-3 años) y estabilización (4-6 
años); 26 (65%) en la etapa de experimentación o diversifi-
cación (7-25 años); 7 (17.5%) en la etapa de replanteamiento 
(25-35 años); 1 (2.5%) en la etapa de conservadurismo afec-
tivo o quejas(40-50 años).

f. En el departamento de Educación Física, con 78 docentes, 
se distribuyen de la siguiente manera:8 (10.2%) docentes 
están en la etapa de entrada (1-3 años) y estabilización (4-6 
años); 61 (78.2%) en la etapa de experimentación o diver-
sificación (7-25 años); 8 (10.2%) en la etapa de replantea-
miento (25-35 años); 1 (1.2%) en la etapa de serenidad y dis-
tancia afectiva (35- 40 años).

g. En el departamento de Opciones técnicas, con 90 docen-
tes, se distribuyen de la siguiente manera:19 (21.1%) docen-
tes están en la etapa de entrada (1-3 años) y estabilización 
(4-6 años); 52 (57.7%) en la etapa de experimentación o di-
versificación (7-25 años); 17 (18.8%) en la etapa de replan-
teamiento (25-35 años); 1 (1.1%) en la etapa de serenidad y 
distancia afectiva (35- 40 años).
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IV. Reflexiones
1. El valor de tener un porcentaje menor al 3% de diferencia en 

la categoría de género puede motivar a que, en los espacios 
y actividades académicas, en el trabajo con los grupos estu-
diantiles, en las acciones culturales y recreativas, se promue-
va la deconstrucción de los estereotipos de género. Recono-
cemos que en nuestra Universidad prevalece la igualdad en 
expectativas y opciones laborales asociadas al género.

2. En el caso de género-área o departamentos es posible distin-
guir indicios acerca de la brecha de género en las disciplinas 
y su enseñanza. En las áreas y departamentos se identifica 
la prevalencia de profesores varones, a excepción del Área 
de Talleres de Lenguaje y Comunicación y del Departamen-
to de Idiomas (inglés), donde el predominio de mujeres es 
evidentemente alto. Lo anterior sugiere que debemos pro-
mover cambios en la formación de nuestros estudiantes, 
para que reflexionen sobre el acceso equitativo al conoci-
miento y lograr la plena participación de hombres y muje-
res en la ciencia, la tecnología, la investigación y el arte. 

3. La categoría de edad de la planta docente arroja que el 55% 
tiene una edad mayor a 45 años que corresponde a la Etapa 
Adulta Media, algunas características destacan la inestabi-
lidad en el trato con adolescentes, tener menos curiosidad 
para aprender cosas nuevas y sentir temor a la competen-
cia con las generaciones nuevas. La teoría psicosocial de 
Erikson destaca que en la Etapa de Adultez Media se debe 
superar la crisis que se genera entre la creatividad versus 
el estancamiento. Además, se pueden ubicar procesos pe-
culiares de su desarrollo humano que impactarán a corto 
y mediano plazo en la actividad profesional y laboral. 
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4. Con relación al 15% del personal docente cuya edad es su-
perior a 65 años, se ubican en la Etapa de Madurez donde la 
crisis se localiza entre la integridad versus la desesperación. 

5. En ambos casos es fundamental observar y apoyar accio-
nes y lineamientos en la formación docente desde la pers-
pectiva de la andragogía.

6. Se reconoce la predominancia del personal docente con 
edad mayor a 44 años en las Áreas y Departamentos del 
Colegio, por lo que es necesario elaborar proyectos que im-
pulsen el desarrollo apropiado de estrategias didácticas, 
protegiendo las características, habilidades y destrezas 
que identifican a este sector de población, para promover 
el desarrollo adecuado en la enseñanza de las asignaturas 
y de convivencia en el aula.

7. En la categoría de antigüedad en la docencia, más del 50% 
de la planta docente se ubica en la etapa de experimenta-
ción o diversificación, conviene destacar que, de acuerdo 
con Huberman (1990, citado por Serrano, 2012) incluye a 
quienes tratarían de mejorar en sus aportaciones y gene-
rar mayor impacto en el interior del aula, y a quienes com-
baten las aberraciones del sistema. Se podría identificar 
que estamos ante un sector de docentes en búsqueda acti-
va de asumir responsabilidades administrativas y nuevos 
desafíos, para evitar el miedo a la rutina.

8. Los datos en las categorías de edad, antigüedad y nombra-
miento académico cobran importancia en la forma como 
se asume el ejercicio de la docencia y en las relaciones de 
convivencia, comunicación y formación entre profesores 
noveles y expertos.
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9. Un aspecto relevante es el nivel educativo de Maestría en 
docentes con menor edad y con nombramiento de profe-
sor de asignatura, interino y definitivo. Este sector posee 
mayores habilidades y apertura para el uso de las TICs, por 
lo que se propone favorecer los intercambios mixtos entre 
profesores diseñadores y profesores impartidores, noveles 
y expertos.
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