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INTRODUCCION 

“Acostumbramos a decir que "llevamos” una conversacién, pero ia verdad es que, cuanto mds auténtica 

es la conversacién, ménos posibilidades tienen los interlocutores de tlevarla en la direccidén que deseartan. 

De hecho, ta verdadera conversacién no es nunca fa que uno habria queride Hevar. Al contrario, en 

general serla mds correcto decir que entramos en una conversacién, cuando no que nos enredamos en ella, 

Una palabra conduce a la siguiente, la conversacién gira hacia aqui o hacia ulld, encuentra su curso y su 

desentace y todo esto puede quizd Uevar alguna clase de direccidn pero en ella tos dialogantes son ménos 

Jos directores que tos dirigidos, Lo que saldrd de una conversacién no lo puede saber nadie por 

anticipado... fa conversacién tiene su propio espiritu y que el lenguaje que discurre en ella Ueva consigo su 

propia verdad”. 

EL ENSAYO PERSONAL, dista mucho de parecerse a lo que era en sus inicios, no en 

cuanto al proyecto establecido para su investigacién, sino a la conformacidn del mismo, ya 

que algunos de los apartados que ahora aparecen, son agregados a los que originalmente 

estaban e incluso se pensé que su eje principal de articulacion seria la diferencia entre la 

adquisicién de conocimientos y la comprensién de la realidad. Ahora lo ubicamos como un 

elemento que permite la construccién de significados. Ello a través de la recuperacién 

vivenciada del alumno, es decir, de su historicidad. 

La experiencia, parte fundamental de nuestra formacién como docentes,” nos permite 

recuperar elementos que son de gran significado para los alumnos. tal es el caso del ENSAYO 

PERSONAL que se muestra a través de la presente investigacion. La cual pretende que demos 

una revisién exhaustiva a los mecanismos que utilizamos como apoyo en el proceso de 

ensefianza-aprendizaje(Pansza:1991), y més atin, voltear la mirada hacia aquello que 

consideramos obvio o intranscendente. 

  

" Gadamer Hans, Georg. “Verdad Y método, fundamentos de una hermentutica filos6fica”.Ed. 

Sigueme.Salamanca, Espafia. 

2 Carrisales, Cesar. Formacién de la experiencia docente: 1989. 

 



En ésta, se encontrarén cuestionamientos que se hacen al alumno, y que el mismo alumno se 

hace sobre su proceso de formaci6n en el ambito escolar ( Pérez: 1990 ) y de como éste, ha 

encontrado eco en EL ENSAYO PERSONAL que le permite entre otras cosas, descubrir mas 

sobre si mismo, Pero sobre todo descubrir mas, sobre los demas. 

Este trabajo aproveché las circunstancias coyunturales de un contexto educativo especifico 

denominado: REVISION CURRICULAR DE LA ASIGNATURA: INTRODUCCION A LA 

EPISTEMOLOGIA. Perteneciente a las licenciaturas en BIBLIOTECONOMIA Y 

ARCHIVONOMIA, de la Escuela Nacional en BIBLIOTECONOMIA y ARCHIVONOMIA 

(ENBA). 

En él, se hace necesario recuperar una serie de elementos contextuales que se van 

incorporando al ambito educativo y concretamente al escolar, a través de la practica docente, 

la cual no pocas veces deja de ser reconocida por el profesor, negando aquellos aspectos 

sociales que culturalmente alimentan su clase, es decir, no reconoce a sus alumnos como 

individuos sociales que traen consigo la cultura de su contexto. 

En el ambito formal de una sociedad, como lo es la institucién escolar a nivel universitario se 

requiere de individuos capaces, que guien a otros en esa loable labor de construccién de 

conocimientos. En éste apartado se muestran algunos elementos de la infinita gama de 

aspectos que rodean al docente y determinan en forma sistematica 0 no su labor. 

Recuperando algunos de esos elementos ( como lo es la forma de trabajar con los alumnos), 

observaremos el significado que tiene para los alumnos realizar trabajos escolares desde la 

lectura, hasta la escritura, y de la importancia que tiene el papel del docente” en la 

redimension de éstos a través del ENSAYO PERSONAL. 

Con lo anterior saltan algunos cuestionamientos que se requieren responder: 

“Se utiliza en términos de una particularidad vivenciada y compartida con otros docentes de la ENBA y 

ULN.A.M. 

 



{Qué importancia reviste para el alumno, ta participacién del docente en la elaboracién del 

ENSAYO PERSONAL? Cual seria ta participacién del docente, para ayudar a que el 

ENSAYO PERSONAL cobre un significado para el alumno y para e! mismo docente? 

Por su parte, el alumno, oftece muestras concretas del significado que ha dejado en él, la 

elaboracién del ENSAYO PERSONAL, como son: Las modificaciones en su forma de 

pensar, utilizando el ensayo como elemento de reflexién, inmersién consciente de su 

experiencia, de sus valores, intercambias simbdlices, correspondencias afectivas, intereses 

sociales, etc. (Gimeno Sacristan, José:1996). 

Una segunda muestra es el reconocimiento del 4mbito familiar, en él ubicaremos las 

incidencias que manifiesta la familia del alumno en lo escolar. Otra muestra que sin duda 

no debe faltar es el reconocimiento de la vida escolar. Aqui se mostraran fuertes 

cuestionamientos que los alumnos se hacen respecto a su papel como estudiantes. 

La cuarta muestra la constituye reconocimiento de la problematica laboral de los alumnos, 

donde se visualiza que el problema laboral de los alumnos de la ENBA tiene antecedentes 

interesantes. La quinta muestra la establece la expresién de los gustos. Esta parece ser una 

opcién viable que se puede aprovechar en e] trabajo escolar, si se sabe relacionar con la 

profesién del alumno en turno. 

El cuarto capitulo, sefiala como se lleva a cabo el proceso de elaboracién de] ENSAYO 

PERSONAL, y las formas en que se puede realizar. Se indican las tematicas rescatadas de 

la muestra de estudio, su clasificacién y agrupacién, destacando siete de ellas. También se 

muestra un seguimiento sobre el ENSAYO PERSONAL. 

Un quinto capitulo, sefiala algunos de los efectos que produjo el proceso de elaboracién del 

ENSAYO PERSONAL y sobre todo de la investigacién misma en términos de una 

reconceptualizacién de la evaluaci6n escolar, y de su compromiso. 

 



Ambos puntos, parten de un intento de revision sobre una concepcién que todos aplicamos 

alguna vez, pero que dificilmente comprendemos, " Heidegger dice que la comprensidén es la 

interpretacién trascendental del texto en donde esta plasmada la facticidad ( explicacién de 

como estan dadas las vivencias por si mismas ), del ser "2 Ya que carecemos de elementos 

que nos permitan hurgar en ella y des-velar un discurso que no es el nuestro, pero que nos 

somete y nos oprime a cada instante. 

Una inquietud que surgié de la aplicacién de algunos "referentes empiricos,"* concreténdose 

en lo que deberia ser un compromiso institucional, pero de manera especifica esta ubicada en 

docentes y alumnos: La EVALUACION. 

Sin duda, éste complicado apartado, pretende provocar la reflexion de un campo que exige 

una revision, debido al desquebrajamiento de un discurso que ya no tiene credibilidad, por 

quienes estan sujetos a ella. Aqui, se podrin observar una gama de cuestionamientos 

interesantes que permiten des-velar aquellos secretos a voces que circulan en las instituciones 

de cualquier tipo, y que por no ser ajeno a ello, ta Escuela Nacional de Biblioteconomia y 

Archivonomia, se vuelve un ejemplo concreto de accién para {a investigacién de este rubro. 

Elaborar ésto, trae consigo un compromiso muy fuerte que todo investigador debe asumir y es 

que " en el trabajo de la investigacion el sujeto debe recuperar teorias, las maneje y después 

las devuelva a sus origenes con una produccién propia."* 

Finalmente, se pretende reconocer las inquietudes de los futuros profesionistas en 

Biblioteconomia y Archivonomia plasmadas en sus trabajos escolares. A fin de ubicar el 

3} Gadamer, VERDAD Y METODO. Tomado de Veldzquez, Elisa."Mitos y simbolos en la educacién” Ed. 

Spanta: Mex. 1996 pp. 23-24 

* Conceptualizados como la identificacidn de un fendmeno que establece el punto de partida para una 

investigacién social. 

> Seminario de Filosofla de la educacién. Maestria en Ensefianza Superior, Campus Aragon. UNAM. Marzo. 96 

 



  

sentido de formacién que se esta dando actualmente como consecuencia de dichas 

preocupaciones. 

Lo anterior hizo necesario establecer en ta investigacién® pautas concretas de accién que 

permitieran detectar entre otras cosas: 

1. La capacidad del alumno para explicar sus inquietudes a través del ENSAYO 

PERSONAL; 

. Los niveles de reflexion plasmados en el ENSAYO PERSONAL; 

. El sentido que le esta dando a su formacién profesional; 

. Los efectos que produce en el alumno la elaboracién del ENSAYO PERSONAL, 

. el significado que tiene para el alumno, la elaboracién del ENSAYO PERSONAL; 

. Reconocer las tematicas reales de interés para el alumno; 

NY
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. Visualizar 1a problematica actual de) alumno en su contexto a través del ENSAYO 

PERSONAL; 

8. Observar la construccién de pensamiento del estudiante a través de la realizacién del 

ENSAYO PERSONAL; y 

Recuperar elementos de significatividad (entre los que se encuentra la experiencia), para los 

alumnos de ambas profesiones a través del ENSAYO PERSONAL. 

Se trata pues de retomar el ENSAYO PERSONAL como elemento de andlisis de las 

preocupaciones principales de los alumnos en términos de expectativas profesionales y de 

vida. Para ello se han disefiado dos objetivos principales: 

« Sefialar la importancia y trascendencia que pueda provocar la elaboracién del 

ENSAYO PERSONAL en los alumnos de la ENBA en términos de construccién de 

significados. 

  

* Que recupera una serie de trabajos académicos presentados en diversos encuentros de investigacion 

educativa, bibliotecoldgica y archivistica llevados a cabo en Instituciones como el IMCED, UNAM, 

UASP,UAEM y la misma ENBA. 

10 

 



« Analizar los efectos que produce en el alumno la elaboraci6n DEL ENSAYO 

PERSONAL a fin de identificar que elementos incorpora a su formacién como 

estudiante de Archivonomia o Biblioteconomia. 

La construccion de la investigacién que ahora denominamos EL ENSAYO PERSONAL, 

no ha sido facil, revisar el concepto mismo de ensayo, darle un matiz personal con ciertas 

caracteristicas, dicho sea de paso, gracias a los alumnos; recuperar 400 ensayos para su 

revision, y seleccionar 200 para su andlisis (tarea por demas mayiscula); involucrar 

algunos docentes a través de entrevistas y por supuesto a los alumnos en la elaboracién de 

ENSAYOS PERSONALES, con sus respectivas entrevistas y encuestas sobre el desarrollo 

y seguimiento del mismo, entre otras tareas que se precibirdn a Jo largo de la presente. 

Forman parte de una propuesta que busca revalorar el trabajo escolar del alumno y 

consecuentemente ta riqueza de conocimiento que éste puede ofrecer a través de su 

historicidad. 

  

il 

 



  

CAPITULO I 

LA CONSTRUCCION DEL 

SIGNIFICADO | 

A TRAVES DEL ENSAYO 

PERSONAL. 
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LA CONSTRUCCION DEL SIGNIFICADO 

A TRAVES DEL ENSAYO PERSONAL. 

Muchas son las formas y los medios que se utilizan para la construcci6n de significados en 

el sujeto social. Uno de ellos es ¢] ENSAYO PERSONAL.’ Este es el nombre de un trabajo 

escrito, que como muchos, hay en las escuelas de nivel superior ya sea de licenciatura o de 

posgrado. En él, se trata de que el individuo (sobre todo de aquél que esta inmerso en ci 

marco educativo), trate de recuperar a través de un anélisis escrito su historicidad y la 

trabaje con el propésito de visualizar aquello que le ha sido significativo, y no solo eso, se 

trata de articular esos significados que te permitan al sujeto reconocer cual es el sentido que 

hasta el momento tiene su vida y que variaciones le podria provocar, de tal manera que se 

lleve a cabo ta construccién pensante del sujeto. Para ello es necesario espacios constantes 

de reflexion, es decir, de la introspeccién en el] sujeto donde se revise la resistencia® a 

cambios deseados por el mismo sujeto y se analicen ademas, las causas de tal resistencia. 

Lo anterior requiere del interés que se tenga del sujeto, para iniciar y desarrollar una 

conciencia de su existencia individual y social. Uno de los principales obstaculos lo 

constituyen los breves espacios de reflexién, los cudles deberian ser parte de la formacién 

escolar, sin embargo, dichos espacios se ven cada vez mas reducidos por la excesiva carga 

de trabajos escolares, con un significado nulo en los alumnos. ° 

Se busca que el Ensayo Personal, sea un trabajo escrito donde e! sujeto escriba para si 

mismo. Donde él hable lo que é considera que debe hablar, Y no que sea un trabajo 

escolar mas para e! gusto de otros (el docente, por ejemplo). Se trata de un espacio que 

invite a la persona a revisar parte de su vida, a reflexionarla y sobre todo dar la pauta para 

iniciar el camino hacia la bisqueda del sentido de SER. 

1 Definido como un escrito que recupera ja historicidad del sujeto con el fin de proporcionar elementos (como 

ta reflexién), que permitan la busqueda del sentido, a través de la revision y andlisis de hechos significativos, 
* Aqut el sujeto ha detectado que lleva a cabo acciones no deseadas por él. Y trata de modificarlas, con 

pricticas inmediatas que no resuelven el problema de fondo. 
ENBA. Reunion sobre problematicas de la curricula de biblioteconomia. Marzo de 1998. Mex. 

13 

 



  

Pte Sor esta referide ala posibilidad no en un mionologe abstracte consigo mismo, como se 

podua tdentificar de manera fenomeénica el Fasayo Personal si se pereibe aparencialmente. 

  

pues su expreston vans alla de las pruneras impresiones que causa en eb sujeto. Sino 

INMerse co uN mundo concreto de cosas y de personas. | hombre como existencia hace un 

proyeelo para realizar sus planes, tines. Su Ser dentro de este mundo, inchiye las cosas del 

mundo (personas, ideas, cosas), como elementos c instrumentos de su propio proyecto, 

Pero al mismo dempo, ch hombre no solo esta en medio de un conjunto de instrumentos. 

  

sino esta familiarizade con un conunto de sipnificados (cada instrumento tiene sus 

signifigado). El ser humano con ayuda de la pre-comprension (que es cierto “patrimonio de 

ideas”   
tradiciones, cultura, ciertos prejuicios heredados de generaciones anteriores). se 

Hega a una comprensién que articula los significades y ayuda a estructurar el proyecto 

existencial de cada individuo. Fsta serie de significados son recuperudes pura ba formacion 

  

del alumno en fa institucion escolar donde se resiynifica y trabaja da articulacion de 

significados con multiples herramiente 

  

que pretextan la reflesion, punto de partida de este 

    

proceso. Entre dichas herramientas aparece el Ensayo Personal. 

    

Sin duda el hombre, como proyecto que se realiza en un mundo de co: 

  

Ss. Uecesitt una 

orientacién para Hevarlo a cabo. necesita unas instrucciones para desenvolverse en ese 

mundo, necesita del lenguaje para encontrarse con ef ente 5 necesita del patrimonio de ideas 

que le permita tener una pre-comprension para llegar a la comprensidn, Uno de los: 

instrumentus ( entre otros), que salistace estas necesidades es fa actividad bibliotecoldgica y 

la actividad archivistica, de ahi su objetividad, su importancia y lugar privilegiado que debe 

as actividades, se le afrecen al hombre una 

  

poseer en su proyecto. Mediante cada una de és 

sere de instrucciones (informacién y conccimiento) para desenyolverse en el mundo.    

proporciona la tradicion cultural impresa en documentos para que obtenga la pre- 

comprension que lo Hevara a la organizacion de sus conocimientos. Asi pues, “si el 

  

tenguaje es la casa del Ser y la biblioteca o el archive son dos de los tipos de fenguaje. 

entonces ambos guardan al Ser” (Miguel A. Rendon.1998).



  

Se ha preguntado el por que la necesidad de yuardar documentos, ef por qué de la memoria 

social, la respuesta es sencilla: para SLR. Si el hombre es historia, eso significa que tiene 

un pasado y un porvenir: sin memoria no hay pasado y sin éste no se pucde construire et 

futuro. 

Hablamos de la importancia del Ser en Biblioteconomos y Archivistas. Pero ahora es valido 

preguntarnos {Que ese Ser? Paratraseando at Dr. En filosofia Miguel A. Rendon en su testo 

“La ciencia bibliotecolégica. Reflexiones sobre su Sere identidad™. El Ser en 

Biblioteconomia y Archivonomia consiste en el SISTEMA DE INFORMACION 

DOCUMENTAL, el cual aparece por la interrelaci6n de los elementos: Documento, 

institucién informativa documental, mundo de {a informacidn y usuario.'? 

En amhas protesiones ¢f ser como actividad practica debe reconocer el proceso histérivo de 

cada sujeto. Tomando en cuenta su pasado y su significatividad, a través de significados 

(Schutz: 1997) 

    Pero (Cémo son esos significados? Qué es un signi 

Un significado “es la mancra en que el Ser considera su vivencia... de su conc 

ha fluido.""! 

nicia que ya 

  

   Pero ¢Cémo es que el sujeto considera su vivencia? ¢Cémo recupera ésta y la establece 

como significativa? 

Este requiere de reconocer la pre-comprensidn de las cosas y quererlas trabajar a través de 

aa - . 
la reflexion,”? es una mirada reflexiva. 

Cr Rendon. Miguel A” La crencia bibliotecaty: 

Nacional de Bibloteconumos Mex 1998 
* Schutz, Alfred. “La construccion signiticativa del mundo social” Patdos tspafi 1997 p91 

' ca Reflexiones sobre su ser ¢ tdentidad” IV Locuentra 

   



    

Stha mirada reflesiva va mds alla, entonves constituye una accion significativa... que eleva 

: oo . : 4 
el contenido de la conciencia desde un status pre-comprensivo a uno comprensive.! 

Es en la reflexion donde se reeuperan significades que tuvieron lugar en las vivencias. 

Vivencias que pueden explicar el significado de fa actividad actual del sujeto. Sin embargo, 

  

las vivencias por si solas no consliluyen significados, sino el acto reflexive que se hace de 

ellas. Fl camino de ta pre a la comprensin de lo vivido. 

“h significado especifico de una vivencia y la atencion a ella, consiste en el ordenamiento 

de esa vivencia dentro del contexto de la experiencia... es una autointerpretacién de ella... 

  

donde podemos preguntarnos cémo es que fled a existir, extendiende el andlisis para Ilegar 

al nivel profundo de su constitucién.”"! 

Para ello es necesario tomar en cuenta que todas las 

experiencias vividas ticnen connexion con otras, lo que 

significa: 

}. El condicionamiento mutuo de uno por otro; 

2. Suconstrucci6n sintética para formar estructuras de nivel superior; 

3. La configuracién de significados. Es decir, la configuracién del aqui y ahora 

(Schutz: 1997). 

La interpretacién (elemento hermenéutico importante), cs la referencia de lo desconocide a 

lo conocido, de lo que es aprehendido en la mirada de la atencién a los esquemas de la 

experiencia. Dicha atencién refiere al acto retlexivo. 

 Reflexién sélo puede querer decir que es aprehendido y con ello expresado en un saber ya 

presente de si mismo... el yo se aprehende a si mismo Gnicamente a través del regreso a 

si.” a la revision de la vivencia misma para ser analizada desde el sujeto mismo. 

"2 Aunque Schutz, lo maneja como pre-fenomenico hasta un fenoménico. 
" Idem. 
* Ibid. pp. 104-107. 
"S Ihid. p.113 

lu 

 



  

En el contexto escolar, el ENSAYO PERSONAL, constituye una herramienta retlexiva de 

la vivencia del alumno donde se trata de recuperar la historicidad del sujeto, especialmente 

de aquella historicidad que constituye un significado en él. 

Un proceso sin duda dificil, pero sobre todo doloroso. Porque implica hablar del ulumno 

mismo, de las partes oscuras de su Ser, de su esencia. La cual aparece a ratos y rapidamente 

se oculta para defenderse de la atencion de los demas. 

E] alumno se muestra aparencialmente, permitiendo captar ciertos elementos que ayudan a 

la pre-comprensién de su Ser, por parte de los otros sujetos. Acci6n que no irrumpe su 

tranquilidad porque no muestra su Ser como taf (eso se convierte en un mecanismo de 

defensa respecto a los otros), ya que de hacerlo, podria sufrir heridas profundas en su 

esencia, y el desquebrajamiento de su identidad. 

“EI Ser que es expresado en su mas intima identidad por medio de la reflexidn, en el juicio 

no puede serlo sin que su mas intima esencia sufta la herida de la separacién.”"° 

1 ejercicio de la reflexion denota un matiz muy especial cuando ésta se hace por escrito. 

Porque invita al sujeto a reconocerse, a desnudarse, a mostrar parte de la esencia ante si 

mismo. Se convierte en el acto irresistible de mostrar al sujeto tal como es. En su esencia 

misma. Y revisarse minuciosamente a través de la reflexién tomando como guia la vivencia 

ya significada. Y con el propdsito fundamental del reconocimiento de si mismo. 

4Cémo es posible la conciencia de mi mismo? 

“Porque yo me pongo enfrente, frente a mi mismo, me separo de mi mismo y pese a esa 

ve : vi? 
separacién, en lo puesto enfrente, me reconozco como lo mismo. ' 

  

‘© Cruz Manuel.“Tiempo de subjetividad.”"Paid6s. Espafia 1996. 
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Un espacio (entre otros), que permite el acto reflexivo por escrito, lo constituye el 

ENSAYO PERSONAL. Manifestacién de la resignificacién vivenciada del sujeto, es el 

regreso a si mismo, para verse a si mismo. 

Este trabajo, toma el Ensayo Personal como elemento y a la vez como estrategia de 

incursién al Ser del alumno, con el propésito principal de reconocer aspectos que se dan 

en su contexto social ( el cual dividimos en Familiar, escolar, laboral y de profesién), y que 

inciden en la vision de los atumnos de la ENBA. 

{Por qué ef Ensayo Personal? { Qué tiene de especial éste elemento que podriamos llamar 

Instrumento del Ser, para un estudio? 

Para contestar éstas preguntas partamos de lo que aqui se entiende por ensayo, para despu¢s 

explicar la importancia del mismo en el desarrollo del presente estudio. 

EL ENSAYO. 

El ensayo, es un escrito, cuyo significado se encuentra en ensayar ideas, conceptos y 

realidades, permite el desenvolvimiento de una tendencia interpretativa o de investigacion, 

con absoluta libertad tematica, y un rigor critico, resultado de la reflexién en torno de un 

tema de interés general.'* El término ensayo viene del latin tardio: EXAGIUM, es decir, el 

acto de pensar algo. Relacionado también con ENSAYE, que quiere decir: prueba o 

examen de la calidad de los metales. Tanto pensar como probar son rasgos esenciales del 

Ensayo, una definicién més clara al respecto la tenemos del diccionario Webster, que nos 

dice que un ensayo es: la composicién literaria breve que trata de un solo tema, por !o 

comtn desde el punto de vista personal y sin intentar ser mas completa. 

  

" Thidem. p10 
*® Algunas ideas son retomadas de Lopez Ruiz, Miguel. Elementos metodolégicos y ortograficos bAsicos 
para el proceso de investigacién. UNAM 2A.Ed.Mex.1989 p.141. 
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La diferencia del ensayo con otros géneros, no es la brevedad de su contenido, ni la falta de 

aparato erudito, sino el rasgo personal, propio del sujeto, del cual consiste y ademas !o 

sugiere la palabra misma ensayar, entendiéndola como probar, examinar, reconocer y 

explorar terrenos nuevos de conocimiento. 

El ensayo es algo mas que una simple exposicién de conocimientos, de ordenacién de 

datos, cualesquiera que éstos sean. Es la proyeccién de una idea nueva, revisada sobre 

aquello que se considera acabado. El ensayo arriesga a romper con esquemas ya 

establecidos, para tratar de darle otra perspectiva u otro punto de vista que involucra 

finalmente otro sentido. 

El ensayo abre una ventana, remueve al ser, lo perturba, lo pesa, lo cuestiona, lo pone a 

prueba, lo mide, su componente principal es LA DUDA. 

Entre algunas caracteristicas principales que debe contener un ensayo estan: !a variedad y 

libertad tematica (aspecto por demas interesante que recuperamos en el Ensayo Personal), 

Prueba, hipotesis, Originalidad, Ciencia (Uno de sus propésitos es explorar mas a fondo la 

realidad), Madurez (experiencia intetfectual), Tono polémico, Subjetividad, estilo, entre 

otros, (Souto, Arturo: 1973). 

Como pude observarse, las caracteristicas del Ensayo impfican un esfuerzo poco comin: 

fa reflexién, ello, lo convierte en un excelente pretexto de investigacién utilizado como la 

confrontacién entre lo conocido y lo comprendido’®. Lo anterior tomado de] ensayo y 

retomado para el ENSAYO PERSONAL, permite hurgar en lo cotidiano del alumno en 

varios aspectos de su realidad como lo es el ambiente de la vida familiar, su vida académica 

en Ja escuela, su experiencia en el trabajo, y su visién sobre la profesion,; ademas de 

reconocer la estructura actual de su forma de pensamiento, busca incluso resignificar el 

? La diferencia entre éstos dos estriba en que lo comprendido le da sentido a la existencia del sujeto, porque 
le permite reconocer los elementos que lo rodcan y establecer posibles parametros de accién, mientras, !o 
conocido pretende sdio la utilizacién de los elementos contextuates. Es decir, Qué es y como se maneja. 
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sentido que tiene su actuar a través de la reflexién que él mismo tiene que llevar a cabo 

sobre lo que es su persona y lo que quiere ser socialmente. 

£1 indagar sobre aquello que se ha denominado Ensayo Personal, se ha convertido en el 

sentido que guia las inquietudes de! presente trabajo. Buscar la comprensién de los 

elementos que constituyen el contexto actual del individuo significa ( al menos eso se cree), 

apropiarse de ellos, para formar parte activa (consciente) de lo que sucede en ia realidad. 

“La construccién social de la realidad a través de la exteriorizacién, 1a objetivacién y la 

interiorizacién, la elaboracién de un orden significativo es fundamental en toda vida 

humana”.”” Parar lograrlo el individuo tiene que ser un investigador de su contexto a fin de 

reconocer muchas cosas. Entre ellas esta que a medida que este se va involucrando en la 

misma, "la concibe como una practica social. El investigador no esta solo. al investigar, 

dialoga, discute, constituye, contrasta, se comunica con otros, contra otros, frente a otros. No 

basta tener raz6n, sino hay que tenerla contra alguien.” Es ahi donde el sujeto busca la 

objetividad de su conocimiento y la alcanza con su practica en la investigacién.. 

" La investigacién es una practica social que sin duda es sindrome de numerosos factores 

sociales no observables a primera vista, pero que actian como condiciones objetivas de su 

surgimiento. Es fruto de un tipo especifico de trabajo intelectual"? 

El hombre se apropia de la cultura pero también es un productor de la cultura, porque “cada 

individuo nace en un mundo ya existente y contribuye de multiples formas en su 

reconstruccién... La cultura no es sélo lo que se ve, se palpa y se mide, sino lo que existe en 

la vida diaria y en los diversos significados que posibilitan la comunicaci6n. En fa vida se 

expresan los valores, los cédigos y la significatividad que cada persona ha asimilado del 

  

® Pifia Osorio, Juan Manuel. ‘La interpretaci6n de la vida cotidiana escolar 
(tradiciones académicas y practicas escolares)”.CESU.UNAM.Mex.1997 p40. 

| Sanchez Puentes. Op. cit. p. 144 

2 Sanchez Puentes. Op cit. p. 142 
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grupo de pertenencia donde to simbélico esta de por medio, porque ingresa quien compare 

los simbolos del grupo, eso no dicho, pero que se sabe. 

Los grandes cambios sociales comienzan con las pequefias cosas de la vida cotidiana y la 

alteracién de lo pequefio afecta a lo grande. Un proyecto social sélo puede emprenderse 

cuando sus integrantes lo hacen suyo”. ” 

{Como surge tal proyecto? Sin duda se inicia en el reconocimiento del entorno inmediato 

(la familia, el trabajo, etc.), donde nacen ciertas inquietudes que el individuo quiere 

compartir con otros. Pero ello sdlo ocurre si se puede apropiar de instrumentos o 

herramientas que lo permiten. 

El Ensayo es uno de esos instrumentos. Su historia lo demuestra en las inquietudes 

personales de innumerables pensadores (filésofos, historiadores, literarios, etc.), su 

propésito principal es la reflexidén. 

Recuperando someramente algo de la historia de! ensayo se bosqueja el 

ORIGEN DEL ENSAYO. 

El ensayo “tiene sus antecedentes ilustres en los didlogos de platén, las cartas de Cicer6n, 

los pensamientos de Marco Aurelio y los escritos breves de muchos escritores medievales; 

sin embargo, es hasta el renacimiento donde éste cobra importancia. El gran escritor francés 

Miguel de Montaigne (1533-1592) denominé Essais (“ensayos”) a una serie de memorias 

plenas de agudeza y penetracién que comenzé a publicar en 1580. Seguin sus propias 

palabras, se propuso recoger sus opiniones y recuerdos personales utilizando un lenguaje 

sencillo e ingenuo suculento y vigoroso, breve y ajustado, ajeno a toda pedanteria. 

23 Pina. Op. Cit... P36 y 13. 
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1:1 término acufiado por Montaigne se difundié en Europa y fue aplicado a sus obras por 

personajes de la mas variada indole como Francisco Bacon (1561-1626), quién recogidé 

muchas meditaciones dispersas sobre los mas variados temas; verdad, juventud, los viajes, 

la riqueza,- bajo el mismo rétulo utilizado por el escritor francés””*, 

Entre los grandes pensadores espafioles que cultivaron el ensayo destacan: Miguel de 

Unamuno, José Ortega y Gasset, Marcelino Menéndez y Pelayo, José Martinez Ruiz 

(Azorin), etc. 

Estos personajes no hicieron otra cosa mas que desarrollar las inquietudes personales que 

estaban ubicadas en un momento histérico. El Dr. Juan Manuel Pifta?> lo explica de esta 

manera: 

“Todas las personas viven un momento hist6rico especifico y tienen frente a si a un mundo 

social particular, pero no es obligatorio incorporarse a él porque, para algunos, su 

perspectiva de vida va més alld de eso. Por eso el poeta, el filésofo, el politico y el 

cientifico, se apartan del mundo practico utilitario y su compromiso es con su obra, que 

permanece como patrimonio de la humanidad””*, 

Asi pues, el ensayo se constituye como el espacio escrito donde el sujeto es el personaje 

principal, es el interlocutor de las ideas que aparecen permeadas en el trabajo escrito. 

Recuperando éste aspecto, agregamos el término Personal. Estableciendo éste como el acto 

donde el sujeto tiene que hablar de si mismo, de su vivencia, pero sobre todo de aquelta 

vivencia que a través de la reflexién se vuelve significativa para el sujeto, recuperando por 

ende, parte de su historicidad. 

* Enciclopedia [ustrada Cumbre 11a. Ed. Mex. 1972. P.p. 375 y 376 
> tnvestigador en el Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU) y Profesor de! seminario de problemas 
universitarios en la Maestria en Ensefianza Superior de la UNAM Campus Aragon. 

26 pita Juan Manuel. Op. Cit. p.43 
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La importancia del término “Personal”, consiste en revisar aspectos de significatividad, para 

teflexionarlos y con ello establecer fa pauta que permita establecer la busqueda del sentido 

social del Ser. 

En este sentido ef ENSAYO PERSONAL, es una manifestaci6n escrita donde el individuo 

busca trascender a través del reconocimiento de si mismo y de su entorno, explicando a la 

par como es que él intenta la busqueda del sentido que debe llevar su vida. 

En el Ensayo Personal se hace patente el proceso de pensamiento del individuo sobre 

algunos espacios de lo social. 

Pero, Cémo se da éste proceso? {Por qué se dice que ayuda al individuo a reconocerse y 

ubicarse socialmente? Por qué se considera al Ensayo Personal importante en términos de 

aprendizaje? Estas y otras interrogantes son las que guian el desarrollo de la investigacin. 

Llevar a cabo un estudio, requiere indudablemente de un espacio fisico que permita 

observar lo que se ha sefialado con anterioridad sobre el] ensayo. Asi pues, la Escuela 

Nacional de Biblioteconomia y Archivonomia (ENBA), dependiente de la SEP, y que 

imparte ambas licenciaturas, es donde se encuentra el objeto de la investigacion. 

Especificamente la asignatura de Introduccién a la Epistemologia ubicada en el primer 

semestre, es el espacio concreto donde se lleva a cabo el analisis de E] Ensayo Personal. 

Por tal motivo se hace necesario remontamos a los antecedentes de dicha institucién. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

ESCUELA NACIONAL DE 
BIBLIOTECONOMIA Y 

ARCHIVONOMIA (ENBA).



  

LA ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 
Y ARCHIVONOMIA (ENBA). 

A) Antecedentes. 

Los planes de estudios de los bibliotecénomos y archivénomos durante los primeros 50 afios de 

vida de la ENBA, se han caracterizado por una fuerte tendencia humanista y un énfasis muy 

marcado en los contenidos técnicos disciplinarios; caracteristicas que le fueron heredadas por las 

escuelas y planes de estudios que le antecedieron a partir de la fundacién de estas disciplinas en 

nuestro pais. 

Aunque la actual Escuela Nacional de Biblioteconomia y Archivonomia, “es inaugurada 

formalmente el 20 de julio de 1945 por el Dr. Jaime Torres Bodet, entonces Secretario de 

Educacién Publica, sus origenes se remontan al afio de 1915, al crearse la academia de 

Bibliografia, en la “Biblioteca del Pueblo” de la Ciudad De Veracruz”, 

Si bien ésta no impartia cursos formales curriculares, desempefiaba una notable funcién de difusion 

durante las conferencias que impartia con relacién a fos conceptos tedricos sobre ta clasificacién de 

bibliotecas y archivos. 

De hecho, no es sino hasta “1916, cuando surge la primera escuela de Bibliotecarios y Archivistas, 

28 este programa destaca porque sus cursos eran obligatorios para que impartia cursos curriculares 

todo el personal que trabajaba en bibliotecas y archivos del Distrito Federal, representando con 

ello, un caso importante de vinculacién con instituciones dedicadas a ofrecer servicios publicos. 

Lamentablemente esta escuela sélo funcioné por un lapso de dos afios debido a problemas 

econdmicos. 

Otra experiencia importante se vivid en 1925, “al inaugurarse la segunda Escuela Nacional de 

Bibliotecarios que tenia la misma finalidad de la anterior y cuyo fracaso se debid a la gran 

27 SEP."Modelo Educativo de la Escuela Nacional de Biblioteconomia y Archivonom{a” Direccién General de 
Educacién Superior. Abril de 1996. p.9 
* Idem. 
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desercién de alumnos quienes a su egreso, no contaban con una remuneracién adecuada en el 

campo labora * Esto hacia incosteable el gasto que se originaba por el pago de esta educacién y 

nuevamente la institucin vio cortado su desarrollo, patentando asi el bajo estatus social que en ese 

entonces tenian los bibliotecarios y archivistas. 

Al momento de su creacién, el objetivo de la ENBA era también, capacitar al personal que 

laboraba en las bibliotecas dependientes de] Departamento de Bibliotecas y en los archivos del 

Sector Publico, e impartir cursos a nivel profesional y técnico, conservando asi -sus funciones 

tradicionales de vinculacién y extensién. 

“A partir de 1952 se establecen estudios a nivel técnico destinados a los egresados del nivel de 

secundaria; mientras que para los egresados de bachillerato o su equivalente, se ofrecen estudios a 

nivel de maestria. Ya para 1960 el Plan de Estudios sufre una serie de modificaciones que perduran 

hasta 1974, es los dos niveles educativos’. Sin embargo, el nivel técnico que se cubria en dos 

afios como carrera terminal, no permitia la continuacién de los estudios de Maestria; quedando ta 

Ultima, sdlo al alcance de los egresados del nivel bachillerato o equivalente. 

En el afio de 1972 se vincula con el subsistema de Educacién Tecnoldgica y se llevan a cabo 

importantes modificaciones en e] plan de Estudios: para el técnico, se establecié un bachillerato 

con opciones terminales de Técnico en Biblioteconomia o en Archivonomia y la Maestria quedé 

como Licenciatura en ambas especialidades. 

A partir def periodo escolar 1974-1975 empezaron a operar los nuevos Planes de Estudios y se 

elaboran los nuevos perfiles profesiograficos de las carreras que ofrecia la escuela, destacando la 

explicitacién de la necesidad de tener conciencia de la profesién y la misién que tiene la ENBA 

ante la sociedad. 

En 1990, cuando la ENBA se incorpora a la Direccién General de Educacién Superior, se realiza 

una nueva modificacion en los Planes de Estudios, esta vez, con la participacion concensada de 

® Ibid. p.10 
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destacados expertos mexicanos en los campos de fa Biblioteconomia y Archivonomia. En el 

diagnéstico realizado se sefiala que en varios aspectos existia un desfazamiento y desarticulacion 

entre sus objetivos, contenidos y los propdsitos que hoy persigue la institucion, y las expectativas 

de los alumnos en el presente. 

Se toma entonces la decision de suprimir el bachillerato técnico de Biblioteconomia y 

Archivonomia iniciando en 1991, una serie de proyectos encaminados a la constante actualizacién 

del quehacer académico, con la perspectiva de ser una institucién de Educacién Superior de 

Excelencia. Uno de ellos fue el seguimiento de egresados, que permitid contar con informacion 

para orientar las acciones de formacién profesional de tos nuevos Planes y Programas de Estudios. 

El Consejo Técnico de la ENBA “nombré en diciembre de 1991, una comisién para elaborar el 

Plan para el Mejoramiento Académico de la ENBA 1992-1994, el cual fue aprobado en el mes de 

enero de 1992", 

Dicho plan comprendia tres etapas: La primera de ellas consistié en evaluar la congruencia interna 

de los Planes de Estudios, es decir, valorar la pertinencia, secuencia y profundidad de los 

contenidos en los programas de las asignaturas. La segunda etapa comprendia !a evaluacién en la 

congruencia externa de los perfiles y Planes de estudios en relacién con el campo de trabajo y las 

necesidades sociales del pais. En {a tercera y ultima etapa se trabajo lo relativo a la propuesta del 

nuevo perfil del egresado y el mapa curricular de cada especialidad, se efaboraron los programas de 

las asignaturas, se logré Ja autorizacién de los Planes de Estudios por la Direccién General de 

Educacién Superior y se inicié su implantacién en la ENBA. 

B) LOS PROBLEMAS DE ORIGEN. 

  

> Ibidem 
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Desde sus inicios como escuela formal 1945, la ENBA ha tenido un camino muy accidentado. 

Muestra de ello es la constante reubicacion fisica de las instalaciones. Las tres ultimas han sido en la 

Av. San Antonio Abad, Miguel Angel 94, cerca del metro san Antonio y finalmente, en las actuales 

instalaciones ubicadas en Av. Ticoman 645. 

Uno de los principates problemas que le han afectado es el desfazamiento de sus planes y programas 

de estudio que inicialmente eran para el ciclo de bachillerato, donde los alumnos egresaban como 

técnicos en BIBLIOTECONOMIA y en ARCHIVONOMIA. 

Debido a las necesidades de actualizacién, el ciclo medio superior de esta institucién fue renovado 

por el nivel superior, asi, ambas carreras dejaban atras la carrera técnica, para integrarse al amplio 

campo de las profesiones a nivel licenciatura. Lo que tampoco fue sencillo puesto que su 

reconocimiento tardo un poco ya que " Los planes y programas de estudio de la ENBA en vigor 

fueron publicados en el diario oficial del 14 de diciembre de 1988, aunque su implantacién data del 

afio de 1975. Lo que explica que en varios aspectos exista un desfazamiento y articulacién entre 

objetivos y contenidos we 

La preocupacién de los contenidos en los planes y programas de éstas profesiones, ha sido en gran 

parte, inquietud de los docentes que imparten catedra ahi. Muestra de ello es la profesora Pilar Avila, 

quien es Maestra (aunque seria mas correcto decir, que su nivel corresponde al de licenciatura pues la 

maestria la realizs después del bachillerato) en ambas profesiones. Su actualizacion docente y 

profesional ta han Mevado a laborar y participar en congresos y conferencias en muchos paises de 

varios continentes. En México se ha desempefiado en la restauracién de documentos con gran €xito, 

trabajando incluso para el banco de México.® 

  

+! SEP. “Modelo...” Op. Cit. P. LI 

» ENBA. "Proyecto académico" 1991 Mex. p.9 _ 
»3 “Experiencia profesional” Entrevista con la Maestra Pilar Avila el 20 de febrero 1997, ENBA 
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La ENBA atraida por el trabajo docente, integra en su proyecto de actualizacion el desarrollo de la 

docencia.” Existe plena consciencia de la importancia de las tareas de docencia y sus dificultades... 

hay necesidad de incorporar el uso de la tecnologia educativa"™* 

Esta incorporacién no es gratuita. Desde sus inicios la ENBA, ha tenido en su docencia, a egresados 

de la misma, muchos de etlos en la actualidad todavia no se titulan (aunque su desempefio profesional 

sea bueno ), lo que tal vez se deba a una falta de preparacién de tipo metodolégico y por su puesto, de 

su practica, que permita elaborar un trabajo propio de tesis, sin tomar en cuenta el engorroso trabajo 

burocratico que se establece para la titulacion. 

En el desarrollo del nuevo proyecto de la ENBA se contempla abordar el problema de la formacién 

profesional desde su inicio a través de una linea de investigacién (compuesta por ocho asignaluras, 

una en cada semestre ), que se incorpora en el plan de estudio de las ticenciaturas en Biblioteconomia 

y ARCHIVONOMIA. 

"La ENBA, a través de la investigacién se propone la formacién de profesionales capaces de producir 

conocimientos y generar alternativas de soluci6n a la problematica nacional en materia de 

informacin."* Se trata pues de identificar objetos de estudio propios. Aunado a una proyeccién de 

las profesiones y de su estatuto cientifico en la modernidad. 

Su motivo: "los indices de eficiencia terminal y de titulacién son extremadamente bajos... en los 

ultimos treinta afios el indice de titulacién de egresados es de 13%... Estos resultados, nos hacen 

pensar en realizar tareas que formen al estudiante en ta aplicacién de la metodologia de la 

+ : ae io 
investigacion a lo largo de la carrera ss 

E] objetivo de ello es promover Ja investigacién como una actividad basica de formacién y tener un 

cuerpo de investigadores. Ademas de generar y difundir e! conocimiento cientifico, técnico y la 

cultura bibliotecaria y archivistica. Incluso se sefiala como una de las funciones de la escuela ° La 

34 ENBA Modelo.op. cit. 
Sibid. p. 15 

36 ibid. p. 10 
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ENBA tiene como una de sus funciones desarrollar investigacién en el campo de la biblioteconomia y 

la archivonomia. fo cual no se ha cumplido y hasta 1991 carece de un programa." 37 

Es curioso observar que profesionales de otras disciplinas como administracin, derecho, sociologia, 

etc. integrados en la docencia de esta instituci6n y que conforman el cuadro compiementario del plan 

de estudios, estén titulados en un porcentaje mayor que la gruesa base de biblioteconomos y 

archivonomos, 

Actualmente se ha retomado este proyecto en el " PLAN PARA EL MEJORAMIENTO 

ACADEMICO DE LA ENBA 1992-94. donde se busca insertar a la institucién " en una dinamica 

innovadora y de excelencia académica y atendiendo a los lineamientos establecido por la Secretaria 

de Educacién Publica” ** 

En el plan, también se retoma el aspecto de la investigaci6n como una problematica actual de la 

escuela donde se menciona en el punto niimero ocho que " en la ENBA no se ha realizado 

investigacién de manera adecuada y permanente. A la fecha se carece de un programa y recursos para 

realizarla." °° 

Es por ello que se hace necesario crear una linea de investigacién como uno de los ejes articuladores 

del mapa curricular de las licenciaturas en cuestion. 

Y a todo esto { Dénde entra la materia de introduccién a la Epistemologia 2 z Por qué razon 

constituye la primer materia de una serie de ¢llas que conforman una linea de investigacién ? 

Tal vez la raz6n sea que aporta elementos que permiten reflexionar en un buen momento ( por ser el 

primer semestre), la trascendencia de la formaci6n profesional de las licenciaturas mencionadas y mas 

7 idem, p. 10 

3 Plan para el mejoramiento académico de la ENBA. p.3 

39 Idem p. 8 
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ain, de que se detecte la imperante necesidad de la investigacién como aspecto 

transdiciplinariedad de la profesion como parte integrante de una Ciencia Social. 

de 

La materia de INTRODUCCION A LA EPISTEMOLOGIA es una de varias materias que se ubican 

en el primer semestre de la licenciatura de Biblioteconomia y Archivonomia en lo que sc denomina 

tronco basico 0 comtin y forma parte de la linea directa de investigacién que se establece a partir del 

proyecto académico 199] de la ENBA. 

DESARROLLO HISTORICO DE LA ENBA“ 

  

  

  

  

  

  
  
  

  

1915 |}ACADEMIA DE | CONFERENCIAS: 
BIBLIOGRAFIA Teoria de la clasificacién en bibliotecas y archivos 

1916 |ESCUELA DE} CURSOS: 
BIBLIOTECARIOS Yj}* principios tedricos y practicos de la 
ARCHIVISTAS biblioteconomia y archivonomia 

1925 JESCUELA NACIONAL DE|CURSOS: 
BIBLIOTECARIOS * Bibliologia. 

e Clasificacion. 
© Catalogacién. 
© Seleccién bibliografica. 
© Organizacién de bibliotecas. 
Bibliografia y referencia practica. 

1948 [ESCUELA NACIONAL DE|CURSOS PROFESIONALES: 
BIBLIOTECONOMIA Y|* Materias Técnicas (13). 
ARCHIVONOMIA (ENBA) |e Materias de cardcter general (4). 

© Cursos de idiomas (4). 
1974 | ENBA MODELO EDUCATIVO: 

© Perfiles profesiogréficos. 
* Formacién de recursos para el mercado laboral. 

* Atencién de requerimientos y demandas de la 
sociedad. 

1992 |ENBA PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS: 
© Contenidos curriculares. 
© Satisfacciones para el campo laboral. 
¢ Visién social de la profesién. 

1995 | ENBA PROYECTO ACADEMICO:       Elementos de la formacién profesional. 
  

“ Fuente: Montes Gémez, Juan Ricardo. “Experiencia laboral en el drea de biblioteconomia: Estudio comparativo de 
su influencia en el rendimiento académico de tos alumnos de primer semestre de la ENBA”. Tesis. México 1996. p33. 
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Investigacién. 

Teoria y practica. 
Biblioteca y contenidos 

curriculares. 

Formacién de personal académico. 

Investigacion bibliotecolégica 
y archivistica. 

Teoria pedagdgica. 

Informatica e idiomas. 

Analisis social de procesos de informacion.     
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C) LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION 

ALA EPISTEMOLOGIA. 

En la asignatura, se observa que el contenido parte de la concepcién filoséfica de las Ciencias 

Sociales y humanas en general. Lo cuat es comprensible si hablamos de dos disciplinas que 

buscan validar su cientificidad y no cuenta con elementos propios para sustentarla, lo que las 

hace vuinerables ante las demds ciencias que por lo menos cuentan con una estructura ya 

teconocida como lo son la Sociologia, la Administracién, y la Historia. Quienes cuentan con 

elementos culturales que le interesan a la Biblioteconomia y Archivonomia, 

“La ENBA sustenta y orienta su quehacer en la cultura de la informacién entendida como el 

conjunto de valores desarrollados sobre los procesos y productos informativos, que generan 

tendencias para la accién, favorables para el uso reflexivo y sistematico de la informacion en 
oe a4 la toma de decisiones”.*! 

Esta cultura de la informacién tiene como labor fundamental preservar y resaltar el valor de la 

informacién y de sus soportes. En Biblioteconomia hablamos del libro y en Archivonomia del 

documento. 

“La cultura como todo conjunto de valores debe ser compartida para conservarse y 

enriquecerse. Siendo la cultura, ante todo, producto de significados... sdlo lo significativo es 

digno de ser recordado, porque no pierde actualidad, en el doble sentido de tiempo y 

accién”."? 

“Asumir la cultura de la informacién como filosofia conlleva abordarla como postura 

epistemoldgica, esto es: una postura sobre la construccién y validacién del conocimiento. En 

la ENBA, la cultura ademas de ser una red viviente de significados construidos 

colectivamente, es considerada una forma de reflexion y critica sobre las interacciones que 

* SEP “Modelo Educativo de la ENBA, Mex. 1996 p 14 
4 Idem. p.15 
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producen signiticados por lo que ademas de una practica, es una construccién teérica que 

determina sus propios objetos de estudio y sus procedimientos particulares"? 

Desde la primera unidad, en la asignatura de Introduccién a la Epistemologia, se establece la 

taiz principal de la epistemologia, como lo es la filosofia, su importancia y su diferenciacién 

con esa rama que se encarga de analizar y cuestionar las estructuras logicas de construccién de 

las teorias en las ciencias naturales y sociales. 

Posteriormente se visualiza el origen, posibilidad y esencia del conocimiento, asi como el 

concepto de verdad en el Ambito cientifico, esto con la finatidad de que el alumno, vaya 

observando la trascendencia de estos elementos en su formacién,** y de la constitucién de su 

propia concepcién de ciencia. 

Bajo este marco se inserta el Ensayo Personal como instrumento de trabajo que permite al 

alumno reconocer la importancia de la asignatura con su profesién. Dotandolo a su vez de 

nuevos elementos para que elabore el mismo un ensayo sobre su concepcion de epistemologia 

y archivonomia o biblioteconomia, segun el caso. 

“ SEP. MODELO, Op. CIT. P.15 
“4 Por formacién referimos también a experiencias de vida y trabajo que, en términos de ta 

posibilidad hermenéutica han sido reflexionadas, y pueden ser recuperadas para constituir, en 
base a situaciones concretas, niveles de abstraccién que configuren una comprensién 
adecuada del mundo. Formacién dice conocimiento de si mismo en el otro * el logro de una 
sintesis vital a través de la experiencia con los otros. El término aleman Bildung, que 

traducimos como *formacién*, significa también la cultura que posee el individuo como 

resultado de su formacién en los contenidos de la tradicién de su entomo. Cultura misma en 

cuanto patrimonio. p.359 
Por formacién entendemos la capacidad de lectura de la realidad con un enfoque totalizador, 

imbricando la comprensién hermenéutica del sentido y las finalidades respecto del objeto y el 
sujeto. P.361. En Carlos A. Hoyos Medina. OP. cit. 
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1.- INTRODUCCION A LA EPISTEMOLOGIA: 

UNA EXPERIENCIA DOCENTE, 

Una materia tedrica ha resultado siempre muy dificil, pues los resultados de ésta, son a 

mediano plazo, lo cual es desesperante para los alumnos, pues gustan mas por las asignaturas 

de practica inmediata como son las técnicas o instrumentales, 

Sin darse cuenta los alumnos, rehuyen a los elementos que te pueden otorgar una base sélida 

a su formacién, pero como no constituyen resultados inmediatos, estos no son funcionales. 

Asi pues, la teoria es uno de los aspectos menos agradables para los discentes, es mas ( dicen 

algunos alumnos ), sirven para rellenar un plan de estudios y s6lo estorban a una verdadera 

formacién profesional. 

La asignatura de Introduccién a la epistemologia no es la excepcién. Su contenido filoséfico 

es dificil para muchos de jos alumnos. Hablar de Conocimiento, esencia, apariencia, 

fenémeno, reflexién, andlisis, etc., requiere de precedentes que la mayoria de ellos no manejan 

y lo poco o mucho que hayan visto en el nivel bachillerato, se reduce a veces a nada. 

La experiencia personal ha permitido detectar algunos problemas. Uno de ellos, por ejemplo: 

es que los alumnos consideran complicado el contenido de los textos que se utilizan para ella. 

Es curioso ver como un texto filoséfico como el de teoria del conocimiento de Hessen, que se 

utiliza en los primeros semestres de otras licenciaturas como Sociologia, periodismo, 

relaciones Internacionales, economia, administracién, psicologia,’* etc. no tiene tantos 

problemas de asimilacién como en la ENBA. De hecho, los mismos alumnos la consideran 

una de las materias mas estorbosas y de ser posible la eliminarian. 

>} Las primeras en la UNAM y las tres ultimas en tronco interdivisional de la UAM 

Xochimilco. 
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El solo pedirle que lleven a cabo una lectura de este tipo tes resulta dificil de digerir, ya no 

hablemos de elaborar un reporte donde tienen que explicar con sus propias palabras lo que 

comprendieron. El resultado a la siguiente sesién es: 

Copia integra de algunos parrafos del texto y cuando se les solicita que comenten en clase 

aquellos aspectos que les parecen interesantes, se limitan a leer lo que copiaron del texto sin ni 

siquiera comprender lo que estan leyendo en ese instante. 

Es paraddjico observar como los estudiantes de hoy en dia se preocupan por los aspectos que 

validan su conocimiento y su quehacer profesional y no se interesen por darles ellos mismo 

esa validez que requiere el conocimiento de su formacién. Una muestra de ello es la 

concepcién que tienen de ta archivonomia y Biblioteconomia, que es reducida a aspectos 

técnicos concibiéndolas como administracién de documentos y libros respectivamente. 

Esta visién reduccionista se debe a la carencia de elementos tedricos y filoséficos de ambas 

profesiones. 

La concepcién que se tiene de esta asignatura por parte de tos alumnos, es que su contenido es 

tan denso que se requeriria de estudiar filosofia para comprenderla. Cosa en la cual no estan 

muy alejados, pero, la visién que se tiene respecto a ella es muy limitada. El alumno no gusta 

de filosofar en su vida cotidiana, mucho menos cuenta con una visién a futuro de su quehacer 

como profesional y cientifico. Gusta mas de ver el presente y preocuparse por el, lo cual no es 

malo, pero establece que su mecanismo de accién sea resolver los problemas inmediatos y no 

ver mas alla de ello. 

Esto se observa al extremo de que los alumnos no se interesan por el grado de cientificidad 

que le puedan otorgar a su profesién, tal parece que su inquietud es inmediata y no mediata, es 

decir, tes interesa el como van a aplicar los conocimientos adquiridos a través de su profesién 

y desechan el por qué y para qué de éste. 
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Pocos son los alumnos que entran conscientes de !o que representa su formacién profesional y 

toman con seriedad los aspectos nodales que cada una de las asignaturas les oftece para su 

mejor desenvolvimiento como futuros cientificos de las Ciencias Sociales. Cuestionan hasta 

donde les es posible ¢ incluso proponen pautas para que sus compaiieros entren a la dindmica 

de este sustento tedrico-filoséfico. 

La gran mayoria sdlo se concreta a claborar los trabajos que se fe piden, sin muchas veces 

comprender !o que trasnochadamente copiaron. 

Esto no deja de ser alarmante porque precisamente uno de los objetivos del curso es que el 

alumno Ilegue a manejar los elementos filosdficos que ahi se ven. Para lograrlo, se requiere de 

la comprensién de su contenido. Para ello, se han tomado algunas medidas que tratan en lo 

posible de involucrar a] educando en el proceso de ensefianza-aprendizaje. Concretamente se 

solicita a los alumnos la elaboracién de ensayos. 

Este ultimo punto permite visualizar la forma de construccién de pensamiento en el alumno. 

Un segundo problema es que desde las primeras scsiones los estudiantes se 

impresionan por el tipo de textos que tienen que trabajar en la asignatura. Su formacién, 

permite rastrear algunos antecedentes en el nivel bachillerato a través de asignaturas como 

Filosofia o metodologia de la investigacion, entre otras,“* se puede detectar que los alumnos 

cuentan con elementos que dan pauta a Jos aspectos introductorios de la Epistemologia. Y sin 

embargo, rehuyen al analisis de un conocimiento que ellos mismos tienen que construir, pero 

que estan acostumbrados a recibir de manera digerida o facil. 

Los alumnos estan acostumbrados a hacer cuestionamientos de fenémenos claros de la 

realidad social, pero no estan acostumbrados a mirar hacia el interior de su persona, es decir, 

hacia el raciocinio de tos elementos que han adquirido a lo largo de su existencia como 

individuos sociales. 
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E] contenido de la materia ha tenido que reducirse a ejemplificaciones de aspectos 

someros de la vida cotidiana como es el caso de reflexionar sobre la creacién de objetos que 

los alumnos utilizan de manera cotidiana, para que puedan entender lo que significan 

concepciones como esencia, fendmeno, sujeto, objeto, etc. 

Este problema se agrava cuando tienen que seguir manejando dichos elementos a 

través de las asignaturas que les dotan de teoria archivistica o biblioteconémica, ya no se diga 

de la linea de investigacién que pretende ser rigurosa en el manejo de un lenguaje que 

pretende ta cientificidad de su accién social. 

Creo que uno de los factores principales a los que se enfrentan los alumnos de ambas 

profesiones es que carecen de el interés por la carrera y por ende de una conciencia sobre la 

misma ( pues muchos de ellos son accidentes que aterrizan en la ENBA por no alcanzar lugar 

en licenciaturas que ellos querian ), que se vuelve un obstaculo al conocimiento que dia con 

dia se recibe en la institucién. 

Afortunadamente para muchos otros, se convierte en la puerta de entrada a una 

practica que por su intento de cientificidad busca una posicién en lo social. 

  

*© través de platicas con los alumnos de nuevo ingreso se ha detectado que cn su gran mayoria provienen de 

el Colegio de Bachilleres y CCH de la UNAM 
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2.- EL ENSAYO PERSONAL COMO ELEMENTO EPISTEMICO 
EN BIBLIOTECONOMIA Y ARCHIVONOMIA. 

A través del siglo XX jas diferentes disciplinas cientificas han incursionado en una etapa de 

crisis que ha provocado entre otras cosas, la falta de credibilidad de las mismas. 

La concepcién que se tiene de cada una de ellas desde las ciencias duras ( Naturales ), hasta 

las ciencias sociales, ha sido distinta. Incluso en el interior de las mismas, no se liega todavia a 

un consenso, del significado de ciencia, y por ende de como se hace, produce, etc. 

Ello, originado por falta de una concepcidén filoséfica con bases sdlidas, que permita 

identificar los elementos substanciales de una ciencia como lo son: la esencia y 1a descripcién 

de los fenémenos que la rodean. 

La ciencia, en esencia ha sido desvirtuada a tal grado, que ya no es posible percibirla, 

estancando el conocimiento de los individuos en un plano fenoménico social. En un mundo de 

las apariencias, que lejos de mostramos la realidad tal como es, nos presenta una construccién 

muy superflua que responde a intereses que no son los de ja realidad misma. 

Es por ello que se requiere de una reconceptualizacién de las ciencias a través de la vision 

filosdfica de las cosas. Es necesario e indispensable que et individuo reestructure sus formas 

de pensar, razonar y analizar las cosas para lograr el camino a la sintesis de las multiples 

relaciones que nos permitan a su vez, acercarnos a la esencia y observar mas detenidamente 

los fendmenos que presenta la realidad que nos rodea. 

Indispensable se vuelve pues, retomar el camino a un razonamiento serio ( cientifico ), para no 

crear o inventar cosas utiles, sino con un sentido de ser de las cosas. Lo importante no es lo 

novedoso, sino el objeto por ef cual fue construido, 2 Qué persigue ? ; Qué resuelve ? ¢ Cual 

es su razén de ser ? 
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Un camino viable es aquetla concepcion filoséfica que se encarga de llevar a cabo la revision 

légica de la construccién y constitucién de la ciencia a través de un examen minucioso de los 

elementos que la componen en su origen y desarrollo y que tal parece que todos la mencionan, 

pero pocos conocen su significado ( ya no digamos que la comprendan ), LA 

EPISTEMOLOGIA. 

La epistemologia es un metalenguaje, un saber acerca del saber, es la dimensién-de la filosofia 

que estudia la investigacién cientifica y su producto, el conocimiento cientifico. La 

epistemologia se ocupa de los problemas de la investigacion cientifica.”” 

Al respecto existen dos ejemplos de su concepcién: 

" La epistemologia se ocupa del proceso de constitucién de conocimientos y de los criterios 

que permiten distinguir a los conocimientos validos ( cientificos ), de los que no lo son ¢ 

ideolégicos)."* 

” Epistemologia es el estudio critico a posteriori que versa sobre los principios, las teorias las 

hipotesis, los métodos y las técnicas de investigacién que una ciencia pone en juego para 

. oe 19 
producir conecimientos. wt 

Obsérvese que ambas tienen una direccién diferente, mientras una tiende a preocuparse por la 

constitucion y validez de los conocimientos cientificos, la otra versa sobre una revision en los 

principios de aspectos que involucran la validez de conocimientos de una investigacién 

cientifica. 

  

7 Méhch, Joan-Charles. DEI. EXTRANO AL COMPLICE, Ed.Anthropos.Barcetona,1994.p.21 

“5 Mardonez y Urzua. Filosofia de las ciencias humanas y sociales, Ed. Fontamara. Mex. 1985. p. 20 
  

* sanchez Puentes, Ricardo. La_investigacion cientifica_en Ciencias Sociales. En; Revista mexicana de 

Sociologia No, | 1984. p. 130. 
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Ambas visiones en realidad, se complementan porque permiten visualizar los diferentes 

enfoques y aplicaciones que se le da a la Epistemologia, lo que va de acucrdo al campo de 

accién de la ciencia involucrada. 

Como discipfinas que intentan penetrar al campo de ta acci6n cientifica ( lo cual se establece 

porque se consideran ciencias que apenas se van involucrando a un quehacer cientifico y por 

ende buscan demostrar su cientificidad ), LA BIBLIOTECONOMIA Y LA 

ARCHIVONOMIA (espacio donde se encuentra el objeto de estudio), estan inmersas en un 

proceso que apenas inicia y que necesariamente requieren del auxilio de las ciencias sociales 

como la Sociologia. 

A través de una revision epistemoldgica de fas ciencias sociales, estas dos nuevas disciplinas 

pueden ir tomando los elementos necesarios para ir constituyendo su cientificidad. A] mismo 

tiempo permite que el sujeto identifique el contexto donde actuaré como profesionista o 

cientifico. 

Para ello, es necesario tener una concepcién propia del quehacer cientifico, donde el sujeto 

inconforme con sus conocimientos, urge a través de la reflexion y con rigor epistémico sobre 

el sentido que debe tener su accién social y sobre todo, el proyecto de vida profesional. 

Auxiliandose con elementos basicos como lo son los objetivos. 

Para la ciencia el objetivo es un elemento muy importante porque " Se constituye después de 

una ruptura con el conocimiento sensible o sensorial de los objetos. Las estructuras y las leyes 

son conocimientos producidos por fos cientificos a partir de la critica de las apariencias y las 

ideas. 050 

La cientificidad de algo tiene sus indicios en la comprension integral de los elementos que la 

componen y sobre todo de la multiples relaciones que to rodean. 

  

5° Braunstein.” Como se constituye una ciencia.” En: Psicologia, !deologia y Ciencia. Siglo XXI Mex, 1989. p. 

10. 
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Algo que los futuros profesionistas en las disciplinas de la BIBLIOTECONOMIA Y 

ARCHIVONOMIA deben ubicar es que !a ciencia la hacen los individuos que tienen un 

conocimiento muy amplio de los factores que lo rodean o estan involucrados con su quehacer 

cientifico o profesional. 

Si el objetivo es servir, se debe tener ante todo un espiritu de servicio, si es de investigador, 

tener ese espiritu aventurero y reconstructor de la vida diaria. Y si es cl de ser un profesional 

en la disciplina, debe exigirse asi mismo una actitud innovadora de su practica cotidiana, que 

fe permita entre otras cosas ser una persona capaz del trabajo que desempefia en su 

comunidad. 
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EL SIGNIFICADO DEL ENSAYO. 

A) PARA EL DOCENTE. 

1.- EN EL CONTEXTO DOCENTE 

Tal vez una de las tareas mas cuestionadas por ser parte medular en el desarrollo de la cultura 

de una comunidad, es la de] docente. Individuo que tiene una responsabilidad muy grande 

que pesa en cada ser social a medida que se va involucrando con la profesién de maestro*!. 

De ninguna manera es facil, y por ende, quien se dedica a ello, es porque entre muchas 

razones ( econémicas, de prestigio, por casualidad, etc. ), le gusta serlo. A medida que se 

practica la docencia ( al menos es éste caso ), ésta tiende a ser mds atractiva, al grado de que 

una actualizacién® se hace indispensable y exigente para quien trabaja con alumnos. 

& Por qué una necesidad de actualizacién de conocimientos de éste personaje ? { Acaso no hay 

una formacién profesional que se encargue de preparar docentes y dotarlos de elementos que 

Heven a su actualizaci6n ? 

Cuando un individuo esta inmerso en el rol académico por vocacién, observa cotidianamente 

los cambios acelerados de la realidad social. Existe en él, una preocupacién y angustlia 

constante por la adquisicién intelectual de nuevos conocimientos que permitan desempefiar 

una practica escolar acorde a las condiciones de su tiempo. 

Interrogantes como { Para qué educamos ? Esta latente dia con dia en el pensamiento de quien 

educa. Su respuesta, en un momento determinado seria " para formar individuos cada vez mas 

su Aunque Porfirio Moran to maneja como profesionalizacion de la docencia. Cf. Moran Oviedo, Porfirio. “La 

docencia como actividad profesional. Gemika. Mex. 1995 
*? De conocimientos pedagdgicos. 
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conscientes de su quehacer cotidiano 03 Pero, ,Acaso el docente es un ser consciente que 

puede formar individuos conscientes? " La conciencia que se pretende hacer comprender a los 

demas, no tiene resultados porque no hay conciencia de origen”™*. 

En la actualidad es comin observar que el docente exige a los alumnos cosas que él no es 

capaz. de desempefiar en ocasiones. 

Esta paradoja se debe entre muchos factores, a la falta de reflexién sobre la formacién 

profesional del docente por parte del mismo. El profesor reproduce pautas de accién y de 

conocimientos que no son suyos, sino que responden a intereses ajenos a él. 

Un ejemplo es que " el sistema educativo ha tenido asignadas algunas funciones, pero a través 

del tiempo se han asignado otras, como es el caso de utilizar las escuelas como enormes 

guarderias, ocupacién para maestros, alumnos, administrativos, etc. Ademas de constituirse 

como una promesa de movilidad social." ** 

Con ésto se pretende sefialar que " ef fin primordial de la educacién deberia ser la formacién 

del hombre y no una institucién utilitaria."®* Para ello, E] maestro debe convertirse en una 

especie de lider que trate de involucrar a los alumnos en el complejo proceso de la reflexion a 

través de cuestionamientos constantes acerca det conocimiento que se percibe de la realidad, 

ésto se conseguira, si el docente tiene una clara idea de lo que quiere del alumno, es decir, de 

los conocimientos que adquirira de una determinada practica. 

Un punto que considero importante es la practica docente. En ella, innumerables actitudes 

tienden a expresar la preocupacién por ta actividad cotidiana del individuo que actia como 

'Diplomado de docencia en la Biblioteconomia y Archivonomia. Clase sobre El Docente en su contexto. ENBA 
21 de enero 1995. 

* Diplomado. Op. cit. 18 de marzo 95. 

55 Ibid. 4 de febrero de 1995. 

* Idem. 
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educador y que se preocupa por obtener todos los dias, en actividad y actividad, clase con 

clase, en un proceso de conocimiento, algo nuevo, innovador y sobre todo trascendente de su 

quehacer social, 

“El docente es de un determinado sexo y tiene inclinaciones o preferencias, gustos, entre 

otras cosas. Es el actor que mezcla lo bueno y lo malo, lo religioso y lo profano, lo moral y 

lo inmoral, lo debido y lo indebido, lo productivo y lo improductivo, lo intelectual y lo 

visceral, lo gris y lo rutinario como !o dominical y trascendente”.(Juan M. Pifia: Vida 

cotidiana. P.61). 

Esa preocupacién que se vuelve mas angustiante conforme se ubica en un nuevo contexto, que 

cambia todos los dias y que exige nuevas habilidades, aptitudes y actitudes, y sobre todo una 

serie de conocimientos para su comprensi6n y la actuacién en la vida social. 

" Parir el nuevo conocimiento, no es privilegio de todos los hombres, sino de aquellos que 

estan dispuestos a sufrir los dolores del parto.”*? No toda la gente puede percibir el lugar 

importante que ocupa en la sociedad, eso complica la relacién de elementos que han de formar 

a Su vez a otros. 

Tal parece que pretendemos dar una imagen falsa de la realidad donde " unos hacen que 

ensefian y otros que aprenden”, perdiendo tiempos ¢ instancias valiosas que no se repondrdn y 

que significa realizar una serie de actividades sin sentido. 

Tal vez esta sea la preocupacion mas alarmante de quien escribe esto. No es posible continuar 

el dificil camino de una profesién con unos conocimientos que se estan desfasando conforme 

avanza el tiempo y que desgastamos como aquel discurso que pretende estar siempre de moda 

con los mismos elementos y que lanza patadas de ahogado para sobrevivir. Asi me parece ver 

al docente que considera que ya lo aprendié todo, que cree ensefiar lo que debe ensefiar y que 

exige respeto de su autoridad formal en lugar de ganarse ese valor moral. 

  

* Aristételes eteto. En: Didlogos de platon. Obras escogidas Mex. 1980. 
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Se plantea que el docente ha pasado por algunos momentos como: 

a) El personaje que ensejia y dice que se debe hacer y como hacerlo, porque él, es el que tiene 

el conocimiento de las cosas.™* 

b} Como coordinador de conocimientos que debe adquirir el alumno. 

c} Como individuo que junto con el alumno participa en un proceso de aprendizaje para la 

adquisicién de nuevos conocimientos por parte de ambos. 

Lo ultimo parece que surge de la necesidad de un nuevo discurso tedrico 5 que pide al 

docente hacer de manera urgente, una reflexién de su papel y quehacer profesional que 

implique una redimensién de su actuar hoy. Preguntas tales como ¢ Por qué y para qué 

educamos ? Deben estar latentes a cada instante. Es necesario hacer ya una revisién de la 

experiencia docente e incluso de la experiencia como alumno, para retomar aquellos puntos 

que puedan servirnos de apoyo para nuestra forma de pensar. 

Es necesario retomar el papel de aquella persona que sigue un proceso de aprendizaje que no 

termina y sigue un fin entre muchos, y que puede ser ef de actuar siempre con una conciencia 

de clase. 

Lo anterior pretende ubicar a nuestro personaje (el docente), como un elemento que colabora 

en la adquisicién de nuevos conocimientos, pero que al mismo tiempo los obtienc de sus 

alumnos. Un ejemplo palpable es 1a serie de valores que hoy estan en crisis, como puede ser el 

respeto. 

  

54 Durkheim. Educacion y Sociologia. Ed. Colofén. Mex. 1989. 

°° Carrisales, Cesar. Formacién de ta experiencia docente. Congreso Nacional de Educacién Normal. Marzo 

1987. p. 33 
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Actualmente la investidura del maestro no trae consigo la imagen que espera representar a sus 

educados, quienes se encuentran permeados de una ideologia de libertad ( tendiente a una 

holgura muy peligrosa y a la anarquia en muchos casos ), © que no esta dispuesta a 

sometimiento de nadie. 

La concepcion distorsionada de disciplina por ambas partes provoca en el primero, tratar de 

someter a tada costa al alumno, demostrandole con ello una autoridad superior; y en el 

segundo, una serie de rutinas no gratas a su libertad. 

Redimensionar valores como el respeto y la disciplina sin decremento de ambas partes, es una 

tarea que exige una amplia reflexién de la actividad docente, quien tiene que buscar y 

encontrar la forma de trabajar de manera conjunta con el alumno, haciendo patente la 

necesidad de colaboracién de ambos en el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

Sin darnos cuenta, los docentes, reproducimos una realidad superficial, creada por grupos de 

poder. En el ambito educativo: los intelectuales 0 investigadores de escritorio. Dicha realidad 

se entabla sobre una realidad concreta que es la nuestra. Muestra de ello, es que ponemos 

oidos sordos a los gritos desesperados de nuestros alumnos, que piden a cada instante se 

escuche y se reconozca su cultura, sus origenes y sobre todo su presente en la construccién de 

un conocimiento que es el suyo. 

El alumno quiere ser participe en la construccién de teorias propias de su contexto, que el 

docente se encarga de negar a cada instante por considerarlo como no valido, por el simple 

hecho de tener como origen las inguietudes del alumno, cuando curiosamente ! también es 

parte del contexto docente ! 

Nosotros los docentes reproducimos teorias que explican realidades distintas a las nuestras, 

pero no somos capaces de dar el paso inicial a la comprensién, interpretacién y explicacion de 

  

Mi experiencia me permite afirmarto. 
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fa realidad presente, del contexte que nos rodea en estos momentos y por ello, negamos que el 

conocimiento del alumno sea el que de pauta a ello. 

a).- EL PAPEL DEL DOCENTE 

Sin duda una actitud que se hace muy necesaria para la actividad del educador, es la de 

constituirse como un lider. Dicha concepcién debe prevalecer en todos los ambitos, roles 0 

papeles que tenga un individuo que instruye. Pues s6lo se refleja parcialmente en un ambiente 

como Io es el escolar. 

Ser lider educativo, significa, incrementar la intensidad de trabajo hacia la actualizacién. 

revision y reftexién de conocimientos, desarrollar un sistema de expectativas, tener un sentido 

de conviccién hacia la profesién que se ejerce, ser o intentar ser uno de los primeros en el 

trabajo. " Los lideres no se fabrican, pero si se pueden dar las condiciones para su creacion vf 

Con ello se pretende establecer que el docente tiene que crear las condiciones propias para 

constituirse como lider de un grupo de alumnos. 

En algunos valores del liderazgo como son: Confianza, amplia vision, fe en la mision, pasidn, 

energia, ética, entrega, flexibilidad, etc., se observa que son base de una filosofia positivista 

que busca la operatividad funcional no solo del lider empresarial, del maestro, sino de 

cualquier individuo social que los adopte. Esto no es malo, pero implica estar inmerso en una 

serie de condiciones que la gran parte de los individuos de la sociedad no tiene. 

Entre las anteriores estan, la satisfaccién de necesidades basicas ( De acuerdo a la escala de 

necesidades de Maslow ), como son: Casa, comida y vestido, que en nuestro pais no se 

cumplen. Témese especial nota de este detalle en los docentes, quienes mal alimentados ( la 

gran mayoria ), y medianamente vestidos, se presentan a impartir clase. 

  

* EI liderazgo. Video presentado en el Diplomado. Op. cit. 18 de febrero 1995. 

“Curso Calidad en_el servicio SEP ENFA. Enero 1998. 
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La situacidn se agudiza cuando las magras condiciones repercuten en la formacién de! docente 

quien " provoca en el alumno una serie de angustias, debido a que conceptualiza la realidad de 

manera vapa. “63 y que refleja el desquebrajamiento de la imagen a seguir del docente, pues no 

se contempla ya como el individuo que es admirable por sus conocimientos 0 por su 

impecable presentacion que en muchas ocasiones fue exigida por la institucién escolar a la 

cual pertenece. 

Lo anterior permite establecer una pauta a la preocupacién de los contenidos en las 

asignaturas de una curricula como es el caso de las licenciaturas en la ENBA, donde la 

asignatura de Introduccién a la Epistemologia, constituye principalmente el elemento 

mencionado ya tantas veces y que es la reflexién. Esta ultima no solo permite dar un giro total 

de tos contenidos educativos, sino que pretende establecer claramente cual debe ser el papel 

de los diferentes elementos involucrados en el ambito educativo. Ahi se busca reconocer el 

contexto en el que se encuentra cada uno de ellos (docentes y alumnas). 

  

*} Diplomado. Op. cit. 4 de marzo 1995. 
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1) EL PAPEL DEL DOCENTE™ 

EN EL ENSAYO PERSONAL. 

El ENSAYO PERSONAL es una herramienta intelectual (pretexto idéneo), que tiene como 

propésito principal la reflexion. Sin embargo, su aplicacion requiere del auxilio de gente 

experimentada en éste tipo de trabajos como lo son los ensayistas, investigadores y 

docentes, entre otros. 

Para el caso de éste estudio, retomaremos la experiencia vivida en los seminarios de la 

Maestria en Ensefianza Superior de la ENEP Aragon, respecto a los ensayos elaborados, los 

cuales constituyeron en muchas de las ocasiones (por gusto, por interés, 0 por cualquier otro 

motivo), como iniciadores de ésta practica. Esto se debe entre otras cosas, a ejemplos 

concretos, como son los ensayos que realizaron, los cuales cuentan con un significado muy 

importante, debido a que ahi estan plasmadas gran parte de las inquietudes que se reflejan a 

través del trabajo escrito, donde se muestra a sus congéneres las preocupaciones que se 

tienen en tomo al reconocimiento del sujeto en su contexto social. 

Iniciarse en este tipo de trabajos no es facil, pues requiere tener un habito de la lectura y 

posteriormente de la escritura. 

En el caso del primer punto, se hace necesatio empaparse de conocimientos, ideas que 

puedan ser desarrolladas_posteriormente. El docente adquiere inquietudes conforme va 

avanzando en el conocimiento, es decir, cuando descubre algo nuevo. Después quiere 

conocer mas de aquello. Pero no hablamos de cualquier tipo de conocimiento, hablamos de 

conocimiento con referencia o con fundamento, es decir, con aquello que se ha investigado 

previamente y se ha plasmado en algtin documento de caracter confiable por su validez, por 

lo menos en el contexto en el que fue y para el que fue escrito. 

_ 
No se utiliza en términos de la generalidad, sino como expresién de una particularidad vivenciada y 

compartida con otros docentes de la ENBA y U.N.A.M. 
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En el caso de la escritura, alin para ef docente, ésta practica es dificil pues requiere de 

tiempo (el cual _est4 limitado en muchas de las ocasiones por las excesivas cargas 

académicas de trabajo que tiene que realizar en una o varias instituciones), y de dedicacién, 

pero sobre todo, de la firme intencién de manifestar por escrito aquellas ideas que 

constantemente bailan en el pensamiento, ideas valiosas que por no estar plasmadas en 

algiin documento, suelen guardarse para posteriores oportunidades. 

Sin embargo, el docente, por naturaleza es inquieto y busca espacios para manifestar sus 

preocupaciones sobre su practica educativa. Producto de su lectura sobre la realidad. 

Si Ja labor anterior se hace complicada en el docente, esta situacién se hace doblemente 

compleja cuando se trata del educando. Pues la lectura que tiene que realizar corresponde a 

inquietudes e intereses del docente y no del propio alumno, razé6n por la cual de entrada 

pierde su sentido, porque no parte de la preocupacién inicial de quien tiene que realizar la 

lectura (ya no digamos el analisis de la misma), la cual se hace por disposicién y no por 

accién, es decir, por obligacién y no por iniciativa. 

Una de las acciones que se proponen con el ENSAYO PERSONAL, es que el alumno 

recupere textos de interés para leerlo y auxiliado con los textos de clase, observe la relacién 

entre aquello que te llama la atencién y los contenidos de !a asignatura, redundado en la 

profesién. 

Para el caso de la escritura, la experiencia del alumno no ha sido muy grata que digamos, 

pues redactar, es realizado a veces de manera exagerada y sin valor, porque se realiza en 

contra de la voluntad del educando, incluso se denota la apatia y el fastidio por su 

realizacién cuando se entrega un trabajo por escrito (hojas suellas, con rayones, manchas, el 

nombre escrito a mano y a paso veloz, etc.), en incontables veces no es entregado por el 
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autor sino por un mensajero. 

Para el alumno gran parte de sus trabajos no tiene sentido y tampoco significado, pues son 

realizados con el propésito de agradar al profesor, ademas de que son trabajos hechos para 

la escuela y por lo tanto quedaran enterrados ahi, porque sdlo fueron hechos para ese lugar y 

para una asignatura en especifico donde su significado y valor quedaran enmarcados. 

Es por ello, que se hace necesario redimensionar el significado que tiene la escritura en el 

alumno. Hacerle patente que debe escribir cosas que le parezcan interesantes. Cosas que 

tengan sentido y significado para él, mas alla de la asignatura o de la escuela, es necesario 

escribir para reconocer la vida misma. 

Que el educando escriba sobre aquello que le interesa y que le gusta es una de las 

pretensiones del ensayo personal. Una razon principal de esto, es que es mas signilicativo 

que el alumno reconozca su manera de pensar sobre algo cuatro o cinco afios después, que 

revisar lo que realizé en cierta materia en afios pasados. 

Con lo anterior saltan algunos cuestionamientos que se requieren responder 

{Qué importancia reviste para el alumno, la participacién del docente en la elaboracién del 

ensayo personal? 

{Cual seria la participacién del docente, para ayudar a que el ensayo personal cobre un 

significado para el alumno y para el mismo docente? 

Lo que se pretende aqui, es que el alumno sea el clemento principal que interactua con la 

realidad, auxiliado y no guiado, por el docente, el término guiado se presta para que el 

profesor estipule el camino, y no es asi, se trata de que el alumno sea el que le sentido a sus 

actividades. 

— 

65 aivarado H. Victor M. “La profesién archivistica ,Lna seteccién natural? Trabajo presentado en el Il 
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Hay alumnos que por tener referencias de cualquier tipo, creen saberlo todo, sin haber pasado 

por ello, sin haberlo vivido, sin darle existencia por su propio ser. Es el individuo a través de 

su experiencia el que le da la existencia a lo conocido. " Las cosas existen porque yo las he 

vivido y no porque otro las vivid por mi." 

No obstante, ” Uno de los problemas que enfrenta la educacién, es el lograr una participacién 

mas significativa por parte de los estudiantes en el proceso de ensefianza-aprendizaje.""" La 

cual no se ha podido lograr entre otras cosas, porque no existe conciencia de origen. es decir, 

el docente es uno de los primeros que rehuye a esa participacién, pero que quiere mostrarle al 

alumno Jo contrario. Su resultado: Un discurso que no tiene credibilidad. 

Mucho de lo que el docente pueda hacer por el conocimiento significativo de sus alumnos se 

ve reflejado en " su autonomia para afrontar nuevas situaciones, para identificar problemas, 

para sugerir soluciones interesantes. Aqui se infiere que la capacidad del alumno para 

aprender significativamente un nuevo contenido esta en gran parte determinada por sus 

experiencias previas de aprendizaje. Y ain, mas que intentar que los alumnos realicen 

aprendizajes significativos, se ata de poner las condiciones para que los aprendizajes que 

realicen en cada momento de su escolaridad sean tan significativos como sea posible." 

" Se requiere un docente Universitario capaz de concebir su rol como orientador del proceso 

de aprendizaje, lo cual depende sustancialmente de una concepcién dialéctica acerca del 

conocimiento y un anilisis critico de las formas tradicionales de relaci6n docente-alumno."® y 

por ende del aprendizaje significativo que este pueda propiciar en sus alumnos. 

  

encuentro de Archivistas”. ENBA Mex, Marzo 1998. 

© Nota personal, 

® Santoyo Sanchez, Rafael y Hortensia Murillo. "Sobre el disefio y seleccién de experiencias para el 

aprendizaje."Centro de didactica UNAM. p.1 

® Coll, Cesar. op. cit. p. 18 

© Rodriguez, Azucena. El_proceso de aprendizaje en el nivel superior y universitario, Colecc. pedagdgica 

Universitaria. No. 2 Julio-dic. 1976, Univ. veracruzana. p. 7 

 



  

Lo que se busca es precisamente un " aprendizaje significativo que suponga siempre su 

revision, modificacién y enriquecimiento, estableciendo nuevas conexiones a través de una 

amplia red de significados. Lo que se aprende significativamente, es significativamente 

memorizado."”" Lo que supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se debe aprender 

a partir de lo que ya se conoce, para ello, debe tenerse en cuenta algunas condiciones tales 

como "el material y que el alumno disponga del bagaje indispensable, es decir, que disponga 

de los conocimientos previos pertinentes que le van a permitir abordar el nuevo 

aprendizaje."”" 

Asi pues, el papel del docente en el ENSAYO PERSONAL es manifestarle al educando una 

iniciativa de sensibilizacion por la problematica actual de su contexto. Trasmitir la misma 

preocupacién que tiene el docente hacia el alumno requiere de un discurso olvidado que es 

la seduccidn, y que significa cautivar, motivar ¢ interesar al estudiante por su formacién.” 

" El docente seductor es el que se sale de los limites formales, que motiva a la busqueda y no a 

la respuesta apresurada y simple, que incursiona en Ja imaginacién, que intranquiliza, que 

confunde."” seducir al discipulo, es invitarlo a que escriba sobre algin punto de interés para 

después relacionarlo con lo que en esos instantes esta conociendo en la escuela y en la 

asignatura en especifico. 

A través de la tematica de interés el estudiante puede reconocer aspectos interesantes de su 

formacién como ser humano integral. Por lo que se hace necesario invitarlo a que escriba 

para él y no para la institucion. Las ideas propias estampadas en un trabajo escrito, tendran 

  

% Coll, Cesar e Isabel Sole. Aprendizaje significativo y ayuda pedapdgica. en Reforma y curriculum No. 168. 

Marzo 1989. p.1 

™ Coll, Cesar. op. cit. p. 2 

® Carrizales, Cesar. El docente entre la indiferencia y ta seduccin. EN discurso pedagégico. Ed. Dilema. p. 84 
  

 Carrizales, Cesar. Op. cit. p. 87. 
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mas significado si parten de las inquietudes personales y no de las que el docente cree que 

son del colegial. 

Uno de los posibles riesgos que contempla el que el estudiante escoja un tema de interés, es 

que éste no tenga relacién alguna con la asignatura o con el contenido de la misma. El 

problema real consistiria entonces en que no se le encuentra la relacién y por Jo tanto no se 

justificaria 1a elaboracién escrita de ese tema de interés. Por el contrario, si se le encuentra 

la relacién, le habr4 encontrado también el sentido y no solo eso, sino que ademas el 

  

mismo estudiante esta demostrando que el campo de visién y de accién de la profesién que 

esta estudiando es mucho mas basta de lo que se cree. 
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EL SIGNIFICADO DEL ENSAYO PERSONAL 

B) PARA EL ALUMNO. 

1.- COMO ELEMENTO DE REFLEXION 

Uno de los propésitos principales del ENSAYO PERSONAL es provocar la reflexién en el 

alumno. Ello refiere la revisién y analisis del sujeto en aspectos internos y externos, es 

decir, en su forma de pensar y su relacién con los demas sujetos en diversos contextos 

sociales, En este apartado revisaremos un poco la manera de pensar del alumno y el 

significado que pueda representar el espacio escrito denominado ensayo personal como 

reconocimiento de su pensamiento. 

Aqui partimos de la importancia que tiene que el sujeto se reconozca a través de los otros, 

En éste caso, del contexto social. El cual se muestra como un espejo donde nos vemos a 

través del otro y donde percibimos mucho de lo que nosotros somos. 

Dichas percepciones se muestran mas claramente cuando el sujeto (en éste caso el alumno 

de la ENBA), las manifesta por escrito, lo ctial se debe al interés de visualizar aspectos que 

son importantes y que deben someterse a la revision exhaustiva por quien lo realiza. 

Al escribir el ENSAYO PERSONAL, el alumno descubre que muchos de sus actos no son 

realizados conscientemente, es decir, no son decididos por él, sino que se convierte en un 

acto reflejo inducido por los otros. 

“Damos mas 0 ménos por sentado que cada uno de nosotros es un individuo autoénomo, que 

posee responsabilidades y capaz de desenvolverse... De acuerdo a nuestro sistema moral, 

los individuos y no sus amigos, familiares o colaboradores, son los responsables de sus 
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actos.””* 

No obstante la experiencia de la vida cotidiana, nos demuestra que en realidad, ef individuo 

desde que nace, es un apéndice de otros seres. 

Ello se manifiesta en la preocupacién que tiene el sujeto, en reconocer cual es 1 sentido que 

esta Hevando en éstos momentos su existencia, que es dirigida por los otros, es decir, en un 

discurso que establece su participacion, pero que es ajeno a él. 

“El sentido no se produce en el sujeto sino fuera de él, una significacién remite a otra; es en 

éste despliegue de los significantes donde el sentido puede ser producido y por lo tanto 

descifrado. El sujeto no es sino uno de los sentidos producidos por el discurso, el sujeto es 

un efecto del discurso””>. 

Al darse cuenta de ésta situacién, el alumno, intenta (a través de su conocimiento, que 

puede ser limitado), construir un discurso y con ello darle otro sentido a su vida. Asi pues, 

se establece la pugna de discursos, et que esta dirigiendo al alumno y el que éste pretende 

construir. 

SE] sujeto es en el discurso un nudo atravezado por una red discursiva (que se da en 

diferentes contextos), que funge como un emplazamiento desde el cual se ejerce el poder , 

pero, ningun sujeto esta desprovisto de poder en él; cada jugada suscita una contrajugada, 

los sujetos se debaten en los juegos de lenguaje destruyendose y reconstruyendose 

permanentemente””’. E! discurso no es s6lo lo dicho sino atin mas, es lo que se lee entre 

lineas. 

El discurso de los otros (padres, docentes, jefes de treabajo, etc), forma la imagen del 

educando, y su sentido. Pero tal serie de discursos, no pueden evitar un poder que es 

  
  

  4 Kenneth, Gergen.(1992) “EL yo saturado”. 
7 Rodriguez, Alicia. “Sujeto y discurso”.Mecanograma 1998. po 

% Lyotard, Jean. (1990) Francois.”La condicton pusmoderna”t:d. Rei..México. 
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propio del alumno. El de la interpretacién. Donde no sdlo se tiene la capacidad de 

comprender el discurso, sino de examinarlo, al grado de descubrir !o que veladamente se 

pretende decir y que va en contra de sus interéses. 

Asi pues, se constituye la lucha de los discursos. Donde el alumno deshace y reconstruye el 

suyo a partir de los otros’’, Esta accién desarrollada por el estudiante, es siempre un 

movimiento de cambio y por tanto de lucha , de encuentros y desencuentros que se dan a lo 

largo de su existencia. 

Situacién similar viven cada uno de los individuos con los que se relaciona en un contexto, 

pues la realidad es una construcci6n intersubjetiva entre miembros de una comunidad de 

hablantes raz6n por la cual existen mundos como lenguajes hay. 

El individuo social no solo es un producto del contexto sino que se produce a si mismo al 

producir un ambiente social junto con otros seres humanos, en este caso alumno y orden 

social interactuan reciprocamente modificandose continuamente por ésta accion. E! orden 

social es un producto humano, y no puede per tanto, estar sujeto a leyes naturales, sino que 

esta sujeto a modificaciones que se producen en la accion social. 

“E} individuo social se contituye en relacién estrecha con un ambiente (contexto), u orden 

social que todos y cada uno formamos mediante procesos de tipificacion, de rutina y por 

Ultimo institucional. Susceptible en todo momento de ser transformado por la accién 

coordinada de los sujetos.””* 

Es cotidiano percatarnos que la realidad no es una sino que es multiple “Reconozco a mis 

semejantes, con los que tengo que tratar en el curso de la vida cotidiana, como 

pertenecientes a una realidad muy diferente a las figuras desencarnadas que se aparecen en 

mis suefios... Mi conciencia pues, es capaz de moverse en diferentes esferas de la realidad. 

Dicho de otra forma tengo conciencia de que el mundo consiste en realidades multiples. 

  

7 Lechner Norbet."La conflictiva y nunca acabada construccién del orden deseado™. Siglo XX1. Madrid 

™ Rodriguez, Alicia. Op. Cit. p.18 
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Cuando paso de una realidad a otra experimento por esa transicién una serie de impacto” 

La convivencia es adentrarse uno con el otro; es intercambiar ayuda, experiencias, fantasias. 

alegria y tristeza,. Los individuos de un determinado universo social se Ilegan a conocer, a 

identificarse y saberse miembros de una comunidad, pero dificilmente todos conviven. 

Un ejemplo de lo anterior, es lo que sucede con muchos de tos alumnos de la ENBA en 

diversos contextos. Como se sefialara en otros apartados, este sujeto no convive con 

muchos de los personajes que lo rodean. En su familia, dificilmente se enteran de sus 

actividades cotidianas, en Ja escuela tiene conocidos® que lo apoyan s6lo en Jo escolar, y en 

el trabajo (en el caso de que lo tenga), a veces ni eso. Ya que en ef ultimo, la competencia 

de ser mejor, provoca diferencias personales muy serias que provocan el distanciamiento de 

quienes trabajan en una institucién ya sea publica o privada. 

Dificilmente un sujeto trata de ponerse en el lugar del otro. Sin embargo, cuando llega a 

suceder (como se vera posteriormente), es porque en el caso del alumno de la ENBA, su 

reflexién, plasmada en un trabajo escrito le ha permitido intentar ponerse en el lugar det 

otro sujeto con el que interactua. Lo cual se debe entre muchos factores, a una experiencia 

previa y similar por la que ahora esta pasando. 

“La reflexién implica la inmersién consciente del hombre en el mundo de su experiencia, 

un mundo cargado de connotaciones, valores, intercambios simbélicos, correspondencias 

afectivas, interéses sociales y escenarios politicos.”*! 

Existen muchas maneras de iniciar un proceso reflexivo. Entre ellas se encuentra cuestionar 

la razon por la cual hacemos aquello que nos gusta. Tal es el caso de Ernesto Moreno, quién 

  

” Berger, Peter y Luckmann, Thomas.”La construccién social de 1a realidad” p.38 

® Individuos con tos que desarrolla actividades escolares comunes, y en donde su relacién no va més alld de 

saludar, preguntar que dejaron de tarea, intercambiar puntos de vista respecto a las asignaturas, etc. Es decir, 

sélo aquelto que tiene que ver con ia escuela. 

4 Gimeno, José y Angel Pérez Gomez. “Comprender y transformar la ensefianza”. Madrid. Morata, 1996 
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a través de preguntarse {Por qué escribo asi? Lleva a cabo su reflexién diciendo: 

“Yo creo que un buen medio para llegar a las respuestas, es el ejercicio epistemoldgico... es 

el hecho de analizar ciertos asuntos, pero intentando llegar al principio de los mismos... He 

escrito varias cosas, pero hasta hace poco, me di cuenta de que para escribir, primero he 

tenido que hacerme preguntas como 

{Sobre qué voy a escribir? 

{Para quién voy a escribir? 

{Qué me impulsa a escribir? 

{Qué me impulsa a manifestar mis sentimientos de esa forma? Entre otras”. 

Estas preguntas, dieron pauta para que el alumno iniciara su proceso de reflexién en el 

ENSAYO PERSONAL, tratando de encontrar la(s) respuesta(s) a aquello que en ese 

instante le inquietaba. 

En el desarrollo de su ensayo, el estudiante da muestras de su gusto por la escritura, pero de 

aquella que tiene que ver con la literatura universal’, en especifico: los poemas. Incluso 

hay algunos que él mismo escribio para algunas personas. Eso dié pauta para reconocer el 

porque de sus interrogantes. 

“Aqui yace la respuesta a mis preguntas, ya que lo que me empujaba a escribir, es la 

relacién que existe entre mis sentimientos (en su totalidad) y las personas 0 cosas con las 

que tengo alguna relacion”™, 

De acuerdo con lo que manifiesta el alumno, la construccién de sus pensamientos tiene 

como base aquello que es externo a su mente, pero que por tener relacién directa con él, se 

manifiesta en una motivacién, que busca el acercamiento entre cl sujeto y la realidad. 

p4l7 
® Moreno Aguilar, Ernesto.”Nuestros actos” Ensayo.ENBA.Mex.1998. 

-® Una muestra es el texto “100 poesias escogidas de fa literatura universal”. Ed. Gomez hermanos. 

 



“Nos hacemos esclavos de nuestro “silencio interno”, y nos volvemos vulnerables ante le 

fantasma de la soledad”. 

“Yo escribo, me gusta hacerlo y gracias a Dios, si me he visto reflejado en mis escritos. Es 

agradable, porque te das cuenta de como eres en realidad... Entre las cosas que aprendi, es 

que dentro de cada uno de nosotros existen cosas muy interesantes y en ocasiones hasta 

sorprendentes”. 

“Quero recomendar el escribir como el mejor vehiculo para Hegar al interior de cada uno de 

nosotros”. 

Al parecer las inquietudes de éste alumno, sobre la escritura de sus pensamientos, y el 

espacio denominado ENSAYO PERSONAL han coincidido de tal manera que permitieron 

mostrar parte de su preocupacién discursiva. 

Por su parte, otros alumnos han decidido establecer un compromiso hacia lo que significa 

revisar el discurso que ha permeado su existencia social y tratar de construir otro mas 

acorde a sus expectativas reales de accién, que refleje parte de las inquietudes de su 

pensamiento, retomando ese poder discursivo que le es propio: La interpretacién. 

Muestra de ello, son los ENSAYOS PERSONALES de los siguientes alumnos: 

  

  

  

  

  

TITULO AUTOR 
1. |Contradicciones de la vida... Paredes Martinez 

Silvia 

2. [Una ventana ala imaginacién | Pérez Pérez Alma 
Delia 

3. | Tiempo libre ;De quien? Escamilla Marcela 

4. | Mi Vida Hemandez Martinez 

Antonia “od 

5. |Una Relacién especial Toxqui Garcia Romy 

Elizabeth           
™ Moreno Aguilar. Op. Cit. p.6 
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6. [Una Onda Huella en mi Tovar Rojas 
pensamiento Guadalupe 

7._|Planteamiento de la realidad Gonzalez Huerta Rocio 

8. | Mi Propio mundo parte i y IT Valladolid Villanueva 

Maria Guadalupe 

9. | Comunicacién en mi Saucedo Rios Leticia 

10.| Autorretrato Cruz Heriberto Nicolas 

1}.| La Vida del autor. Rivero Camacho Paola 
12.| Esfuérzate y Lucha Ramos Miranda Maria 
13.] Nuestros Actos Moreno Aguilar 

Ernesto 

14.}Lo mds importante que cambié | Pérez Ramirez 
mi vida Gabriela 

15.} Relaciones humanas en el Arviaga Ramirez 
estado del yo Gladis 

16.] 4 Cémo aplicar todo lo Chavez Ramirez Maria   aprendido en la profesién?   de los Angeles 
  

  

 



  

EL SIGNIFICADO DEL ENSAYO 

2 .-COMO RECONOCIMIENTO DEL AMBITO 

FAMILIAR. 

Uno de los contextos que influyen en el ambito educativo y que se ven reflejados en la 

telacién maestro-alumno dentro de la escuela, es 1a familia. Nos referimos tanto la familia 

SONAL, 

  

del docente como la del estudiante. Sin embargo, para el caso del ENSAYO PE 

ubicaremos las incidencias que presenta la familia del alumno en el ambito escolar. 

Es curioso observar como cada clase, en cada institucién, la relacién maestro-alumno se da 

como si fuera un ente aislado, donde lo que cuenta es lo que se da dentro del aula, sin 

importar lo que afuera de ella haya sucedido antes o después. Al docente (salvo honrosas 

excepciones), le preocupa el rendimiento de sus alumnos dentro de clase. El que pongan 

atencién a lo que se le dice, que desarrolle las actividades conforme a to establecido y que 

presente examenes 0 trabajos en forma favorable, parecen ser los indicadores mas comunes 

de un buen desempefio del escolar dentro del aula, eso sin contar la exigencia maxima que 

se da en todo sistema escolarizado: ia asistencia. Utilizado como patrén de control por 

excelencia. 

El reconocimiento que el docente tiene de sus pupilos se limita a los aspectos de control 

que él pueda implantar. Por lo que su visidn sobre ta realidad que acontece en cada uno de 

«1 95 
sus alumnos se ve muy reducida. 

Aunque existen muchas limitantes (de tiempo, econdémicas, de clase, etc.), si podemos 

asegurar que la mas importante es la falta de interés de uno respecto al otro. Es decir, el 

interés que el docente pueda tener del educando se hace patente sdlo en el aula. 
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Un ejemplo de ello, es !o que se presenta en la pelicula “una mancha de grasa”, Donde 

una maestra de primaria, recrimina a uno de sus alumnos por presentar en su cuaderno 

manchas de grasa en lugar de las tareas asignadas. En realidad, la maestra desconocia lo que 

pasaba fuera del aula, pues el nifio, tenia que hacer su tarea en [a unica mesa que la familia 

tenia en casa y donde su mama hacia las empanadas que sin duda eran elaboradas con grasa. 

Tal parece que ambos solo gustan de cumplir con sus funciones dentro de la institucién, 

como si fueran dos obreros 0 empleados en su jornada de trabajo, donde la relacién se 

concreta a desarrollar lo establecido para cada uno. Uno a dar la clase y otro a escucharla 

(segun la ensefianza tradicional), sin ir mas alla. 

El inconveniente de ésta relacién tan mecanica, es que ninguno da la pauta para el re- 

conocimiento del otro, es decir, para conocer mas de aque! personaje con el que se 

interactua. En el caso del docente, se hace necesario conocer otros espacios microculturales 

del alumno como lo son sus amigos, el trabajo, sus practicas deportivas y por su puesto su 

familia. Esto con el fin de obtener una panorémica mas amplia de la realidad social del 

alumno. 

Nuestra atencién se detiene aqui, para visualizar algunos aspectos de la vida familiar del 

alumno, que gracias al ENSAYO PERSONAL, se hacen presentes en el aula. 

Si bien es cierto que como sujetos sociales, tenemos conocimiento de la diversidad de 

problematicas, ello no es significativo a menos que trastoque los intereses del individuo. 

Asi pues, una problematica general (como suele ser la drogadiccion, el alcoholismo, el sida, 

la prostitucién etc.), no tendra el mismo interés para un docente, a menos que sea parte de la 

problematica de uno de sus alumnos. 

  

55 Esta situacién también se da del alumno respecto al maestro, sdlo que en éste caso por cuestiones de 

estudio, el andlisis se centra en la vision del docente respecto al alumno. 

% Pelicula Venezolana sobre educacién. 

  

  

66



  

Un caso concreto es cuando un alumno no presenta un examen y le pide al profesor que le 

permita presentarlo posteriormente, argumentando que no pudo asistir la fecha del mismo 

por problemas familiares. Ante tan vago argumento, el maestro decide no darle esa 

oportunidad de hacer el examen posteriormente. Sin embargo, cuando se entera en detalle 

de los problemas familiares del alumno, su respuesta se establece en un sentimiento de 

culpa (en la mayoria de los casos), y trata de rectificar su decision.” 

Lo anterior se debe a que “el sujeto no visualiza la dimension de la problema en la cual se 

encuentra inmerso y su accionar a veces es imprudente”.”* 

En realidad, el docente no tiene la obligacién de conocer al detalle lo que le acontece al 

alumno, sin embargo, hacerlo le reditiia una riqueza de conocimiento que le ayuda a tomar 

mayores elementos en su relacién con el alumno y asi poder abordar su problematica. Si 

bien es cierto que un problema no es igual a otro, también es cierto que el conocimiento 

previo establece un referente que permite al sujeto tomar una mejor decisiOn respecto a ella. 

De los ENSAYOS PERSONALES elaborados por los alumnos, existe una preocupacién 

muy fuerte por manifestar toda una gama de situaciones familiares que se presentan durante 

el curso de epistemologia, e incluso también se busca recuperar aquellas vivencias 

significativas que incidieron en la vida familiar y que por una causa u otra se han 

manifestado en la escuela, pero que carecen de interés para muchos de sus compafieros de 

clase e incluso para el docente, excepto para quienes estan ms allegados al alumno. 

En algunas sesiones de! curso introduccién a la epistemotogia, como parte del proceso de 

evaluacion, los alumnos platican parte del contenido de sa ENSAYO PERSONAL. En él, 

muestran con lujo de detalle los aspectos mas  significativos, incluso se perciben 

sentimientos que se apoderan del estudiante, al grado de manifestarse abiertamente como 

es el caso de !a melancolia o sufrimiento que se desborda en Ianto. 

  

57 Situacién vivenciada por varios docentes de la ENBA. Entrevista a docentes del turmo matutino. Marzo 

1997. 
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Sin duda, esta serie de experiencias son muy ilustrativas para el docente, al grado de 

modificar seriamente 1a visién que se tenia del alumno, hasta antes de la presentacién del 

ENSAYO PERSONAL. 

Para los demas alumnos, cllo significa observar uno de varios aspectos que no conocian de 

su compafiero. 

Ambos se sensibilizan ante la problematica expuesta y a partir de ahi, docente y alumnos ya 

no son los mismos, porque se ha desquebrajado la formalidad escolar, provocando una 

relacién de subjetividades donde uno revalora la situacién del otro. 

Entre los ensayos elaborados, algunos describen situaciones que con el tiempo traen 

cambios de actitud en los integrantes de la familia. Uno de ellos, muestra los cambios 

ocurridos en términos de comunicacién familiar. 

“Hace aproximadamente un ajio, se descompuso mi television y el radio, y por ésta razén, solo 

podiamos escuchar cassets y compac. Esta situacién durdé aproximadamente cinco meses, 

puesto que mama nos quiso castigar de esta manera tan cruel de su parte. 

La vida de la familia cambio drasticamente y la mia mas que la de los demas, ya que yo era 

una teleadicta, tan era asi, que al hacer mis quehaceres diarios, tenia que estar la televisi6n 

encendida... en ocasiones no queria salir a ningiin lado por no perderme la secuencia de mis 

programas favoritos. Si alguien de mi familia queria contarme algunos de sus problemas, tenia 

que esperar al comercial para contarmelo. 

Ademis, era una constante discusién y pelea por quien debia tener el control de la television, 

el canal que deberiamos ver y hasta el volumen que debia tener. 

  

%8 Alvarado H. Victor M, “El curriculum como practica” Sesién del seminario de Disefio de Planes y 
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Mi casa era un verdadero caos, pur lo menos el primer mes. Pero poco a poco fue cambiando, 

porque nos empezabamos a preocupar por saber como nos fue en nuestras labores, saber como 

nos sentiamos, y hasta le dedicdbamos mas tiempo a mi hermana de tres afios, jugabamos con 

ella y nos divertiamos de sus gracias. Parece mentira, pero hasta a el perro le poniamos mas 

atencién. 

Todo esto era fucra de fo comin, tanto, que parecia que estabamos empezando a conocer a 

personas que jamas habiamos visto antes”™. 

Tal parece que el problema principal en la familia, era la television y el radio. Sin embargo, 

la misma alumna sefiala que los habitos eran reflejo de actos sin voluntad, donde las pautas 

de accién de cada uno de los integrantes de la familia (sobre todo de ella), eran establecidas 

por agentes externos, como lo fueron los medios de comunicacién electrénicos. 

Aprovechando la ocasién, la decision tomada por la mama de Araceli, en torno a no 

continuar con éstos aparatos durante una temporada, establecié un giro en las relaciones 

familiares, dénde el reconocimiento de los elementos de la familia provocé el interés por lo 

que ocurria en el seno familiar. Situaci6n que no paso desapercibida por Araceli, quien 

aprovecho para describirnos éste hecho tan significativo para ella. 

Lo anterior nos sefiala la importancia que tienen las decisiones de tos padres en cudnto al 

rumbo que debe Hlevar la familia. Esto no es facil, porque éstos deben de aprender como 

solucionar los problemas familiares en el camino sobre todo aquellos que tienen que ver 

con Ja educacion. 

“Nadie ensefia a los padres la funcién de educar a los hijos, mas bien, vas aprendiendo 

sobre la marcha”! 

  

  

Programas, Maestria en Enseftanza Superior “Campus Aragon” Mex. 8 junio 1998. 
* Soto Alvarez, Araceli.”°Comunicacién familiar” Ensayo ENBA.1996.p.7 
"Garcia Valente, Maria de Lourdes.”La comunicacién en mi familia” Ensayo. ENBA.1996. 
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Mucho de lo que los padres hacemos se convierte en un ejemplo vivo para los hijos. La 

alumna Maria de Lourdes lo sefiala asi: 

“Si hablamos de educacién, la mds importante es la que nos dan nuestros padres, pues son 

ellos, los que inculcan nuestros valores, son los que forjan parte de nuestro cardcter y nuestra 

personalidad, pues son nuestros padres los primeros ejemplos que tenemos’! 

Los hijos suelen ser fiel reflejo de los padres (excepto cuando quienes educan son otras 

personas), ésto constituye un elemento que los docentes, sobre todo en nivel licenciatura, 

deberian observar con mayor atencién para abordar al alumno en algtin problema familiar 

que se tenga. 

Ejemplo de ello, es cuando un educando no ubica cuales son sus principios, valores, metas, 

etc. Lo cual hace que sea presa facil de crisis de diversa indole, donde !os mas comunes son 

los familiares. 

Un factor clave en el alumno es su actitud hacia las cosas y hacia las personas. La que se 

formo con base en aquel o aquellos personajes con quienes convive, pues son ellos cl 

simbolo o imagen de lo que es. Una construccién simbdlica que se da en muchos de los 

casos, en la familia. 

La actitud del alumno, constituida por la familia, es un aspecto importante porque pennite 

visualizar que tipo de sujeto social sera. 

“De acuerdo a la actitud que tenga una persona, ésta lograra alcanzar sus metas planeadas y 

de ésta forma quizé trascienda y deje un aporte importante para los demas”!. 

Los padres buscan lo mejor para sus hijos y entre ese mejor esta la educacion, porque creen 

fielmente que la mejor herencia es fa educacién (la que se da en ja escuela), donde se forja 

  

! Idem. 
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una actitud de lucha constante por mejorar su situacién (sobre todo la econdmica), sin darse 

cuenta los padres, ejercen con ésta actitud, una presién que a veces ahoga a sus hijos en aras 

de un mejoramiento de él. Situacién que se ve reforzada con los hermanos u otros parientes. 

“La misma familia te presiona para que realices lo que ellos consideran mejor para ti v en caso 

de que se tenga el valor de hacer algo que la familia no acepte, esto seria a espaldas de 

ellos." sin embargo, hay reglas que rebasan las conductas de los sujetos en familia, las 

cuales se encargan de establecer cargos de conciencia en el individuo tan pronto las viola. la 

alumna también contempla esto al mencionar que " las normas que establece la sociedad y 

transporta a la familia, es lo que forma la conciencia moral"!“*, 

“Es comprensible que los padres busquen lo mejor para sus hijos y busquen que no 

padezcamos lo que ellos suftieron pero, "nadie experimenta en cabeza ajena"" y es lo que 

necesitamos para nuestro desarrollo personal. En México, creo que ta familia tiene todavia 

una estructura antigua, porque los hijos debemos obedecer a nuestros padres sin que éstos 

tespeten las ideas o pensamientos propios(de los hijos), y esto no puede permitir nuestro libre 

desarrollo”, 

La inquietud de libertad de los hijos, se ve acrecentada escolarmente en el nivel superior, 

donde el criterio se ha ampliado debido a la extensién de relaciones personales, que ha 

desarrollado en diversos contextos, y que le han permitido observar con mas detenimiento la 

problematica familiar. 

Sin embargo, tal observacién se ve limitada a escasas reflexiones que se hacen, por parte de 

los integrantes de la familia. Principalmente del alumno. 

Una actitud basada en Ia retlexién, es la de 1a alumna Ana Debora, quien sefiala que "Cuando 

existe un problema grave en la familia es necesario primero, aceptar que existe un problema; 

  

10 idem. P 8. 
}03Chaparros, N. Crisis de la familia: Revolucién del vivir. Ed. Fundamentos, Madrid, 1973 p.t7 
108 Salazar Herrera, Diana."Influencia familiar en tos j6venes”.Ensayo.ENBA.Mex. 1997.p.8 
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segundo, tener el deseo de que ese problema se resuelva; tercero, buscar el apoyo de todos los 

miembros de fa familia y de alguna persona especializada”™™, 

El ENSAYO PERSONAL se ha constituido en el espacio de reflexion sobre lo que acontece 

en la familia donde una parte considerable de alumnos trata de ubicar cual es la importancia 

de su papel en el seno familiar. Como parte de sus conclusiones, dos alumnas sefialan lo 

siguiente: 

“Este ensayo me hizo reflexionar acerca del papel que juego en mi familia. Cuales son los 

aspectos que debo cambiar para que se de ta comunicacién entre padres e hijos”!””. 

“Fue una experiencia muy grata el poder desarrollar el tema de la comunicacién familiar...y 

he aprendido cosas nuevas y diferentes respecto a la familia! 

  

19s, ‘Idem. 
'06 Pérez Pérez, Ana Debora.”Relacion familiar”.Ensayo, ENBA.Mex.!997.p.9 

"©? Garcia Valente, Maria de Lourdes.La comunicacién en mi familia”.Ensayo ENBA. Mex. 1997. 

18 Soto Alvarez, Araceli."Comunicacién familiar” Ensayo. ENBA.Mex.1998. 
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EL SIGNIFICADO DEL ENSAYO PERSONAL. 

3.- COMO RECONOCIMIENTO DEL COMPROMISO 

ESCOLAR. 

En la escuela, el alumno de la ENBA gusta de hacer criticas a todo lo que lo rodea. Empezando por 

et docente, pasando por Jos compaiieros y terminando con la direcci6n de la institucion. Se queja de 

que ahi no se ensefia nada, mucho ménos que se aprende y por si fuera poco, de que la evaluacién 

que se hace respecto a él, es en ocasiones muy imprecisa y deficiente. 

Retomando aquellos procesos de conocimiento, revisemos un poco aquellos conceptos como 

ensefianza, aprendizaje y después el proceso que involucra a ambos, para tratar de interpretar el 

porque de tales criticas. E! concepto de evaluacién y su proceso, lo abordaremos en otro apartado y 

con mayor amplitud, debido a la importancia que ésta reviste. 

Iniciemos pues con la ensefianza, ta cual consiste en “un conjunto de actividades, estrategias y 

métodos que se realizan para facilitar la construccién del conocimiento... es un proceso que 

permite la acomodacién de conocimientos y habilidades a las estructuras cognitivas del 

9 109 
alumno”. 

Una critica que se le hace a los docentes de la ENBA es que se observa su amplio dominio sobre 

los conocimientos de su profesién, cualquiera que ésta sea, pero el problema es que no lo saben 

trasmitir. El conocimiento que ofrecen suele ser confuso y los métodos de ensefianza son muy 

tradicionalistas y con pocas variantes!'®. Sin duda el alumno, es el critico mas severo que pueda 

tener un docente respecto a la ensefianza. 

1 SEP. Modelo. Op. Cit. p.17 
110 Entrevista a los grupos 402 y 604 matutino. Marzo 96 
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Por su parte, el aprendizaje “es un cambio conceptual y estructural de procesos cognoscitivos, es 

al una continua construccién, que involucra nuevas conductas 

La actitud de algunos alumnos es de apatia, pues consideran que no estan percibiendo cambios de 

ningun tipo, sobre todo tratandose de las asignaturas que son tedricas, donde no se alcanzan a 

hilar conceptos, categorias y estructuras conceptuales. 

La desesperacion de no recibir beneficios inmediatos, es tipica de los alumnos jévenes en la 

licenciatura, quiénes por sus estilos de aprendizaje, sobre todo activo y pragmatico,''? ponen 

mas atencién a los aspectos operativos o practica inmediata. Ejemplo de ello son: administracién 

y herramientas obligatorias como computacién. 

Su visién, generalmente corta, no les permite entender que las modificaciones no son inmediatas 

sino que se ven reflejadas en el tiempo a través de su prdctica, que debe ser constante. los 

cambios son lentos, y debe pasar mucho tiempo antes de que se hagan patentes los cambios en la 

conducta del individuo, y de que las actividades promuevan cambios profundos en fos 

alumnos.'!? 

Pero esa practica {Como se adquiere? A través de actividades de aprendizaje, que consiste en 

“una tarea concreta, por medio de la cual el estudiante, se pone en contacto con el objeto o 

situacién de aprendizaje y son generadoras de cambios. Es decir, de las experiencias que se desea 

que ocurran”.'"* Ejemplos de actividades en clase son: ejercicios, practicas, exdmenes, ensayos, 

etc. Y las extra muros como: visitas guiadas, practicas de campo, tareas, trabajos, etc. Las cuales 

requieren de una relacién directa con aspectos teéricos que se manejan en los contenidos de la 

asignatura, para que el alumno pueda contrastar la teoria y la practica. 

"| SEP, Modelo. Op. Cit. P.18 nota: ef subrayado es nuestro. 
1? fr. Alonso, Catalina;Domingo Gallego y Peter Honey Los estilos de aprendizaje: procedimientos de diagnéstico 
y mejora.Espafia:Mensajero, 1994pp.43-74. 
us Tyler.R.W.”Como organizar las actividades para un aprendizaje significativo.” En Principios basicos del 

curriculum.Ed, troquet Arg. 
'* Santoyo. Op. Cit. p.2 
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Estos ultimos involucran a docentes y alumnos, en un compromiso mutuo de accién escolar 

denominado proceso de ensefianza-aprendizaje. Al respecto Gago Huguet, en su texto 

“Elaboracién de cartas descriptivas...”, establece que “El proceso de ensefianza-aprendizaje, es 

un conjunto de fases sucesivas del fenédmeno en que concurren el alumno, un contenido yun 

guia. Es un todo sistematico e intencionado, que se inicia con el planteamiento de un propésito 

concreto y definido que concluye con la ejecucién de una nueva conducta esperada en cl 

alumno.”"'5 

En dicho proceso, se hace necesario observar con mas detalle la actitud del alumno, respecto a la 

critica que hace de todo, o mejor dicho, contra todo lo escolar. Actitud por demas cémoda porque 

no lo involucra o no lo compromete. Haciendo culpable de las fallas en el proceso de ensefianza- 

aprendizaje a otros. 

Un elemento que por sus caracteristicas (sobre todo de reflexién), permite que el alumno revierta 

esa critica hacia si mismo, y deje de ver el compromiso de los otros para ver el propio, es el 

ENSAYO PERSONAL. 

El proceso de ensefianza-aprendizaje es un proceso educativo que se da en todas partes y a toda 

hora, pero que cobra un matiz especial en lo escolar. Por ello, ubicamos el significado del 

ENSAYO PERSONAL como un reconocimiento de lo escolar. Reconocimiento en términos del 

compromiso que asumen !os atumnos (as) en el proceso ya mencionado. 

Al respecto, recuperamos los trabajos escritos de algunas alumnas, que plantean sus 

preocupaciones en cuanto a Ja vida escolar, a la ensefianza, al aprendizaje y sobre todo, al 

desempeiio de sus compafieros (alumnos), y al propio. Con criticas fuertes hacia si mismas. 

. . . . ul 
Manifestaciones escritas que hasta hace poco tiempo no eran muy comunes.'?® 

{niciaremos con Yolanda Torralba Martinez, quién en su trabajo {.tulado “para aprender”, 

manifiesta que “la finalidad de éste ensayo, es principalmente, hacer una reflexién sobre los 

  

"'S Cfr. Gago Huguet, Antonio. Elaboracién de cartas descriptivas...1990. Ed. Trillas.Mex. 
"© Como dato curioso, éstas alumnas cuentan con mas de 30 aftos de edad. 

75 

 



errores gue he cometido al momento de recibir los conocimientos impartidos, esto a 

consecuencia de mi mala organizaci6n y distribucién de tiempo y actividades."""” 

Uno de los compromisos mas fuertes que adquiere un alumno cuando se inscribe a un programa 

escolar, y que no es percibido con claridad, es el tiempo que debe invertir para el estudio. Las 

tarcas 0 actividades extra clase requieren tiempo en cantidades considerables, que el estudiante 

no esta dispuesto a invertir, pues se conforma con el conocimiento recibido en el aula, 

considerandolo como suficiente para el aprendizaje. Lo cual constituye una falacia porque como 

ya se mencioné, es necesario realizar “X” actividad varias ocasiones para ser comprendida. El 

menosprecio de ésto, trac como consecuencia una asimilacién difusa del conocimiento adquirido 

en clase. 

Yolanda hace patente lo que muchos alumnos hacen. Quedarse con un conocimiento visto en 

clase y no practicarlo. Porque considera que sus actividades escolares son una de las més 

descuidadas. 

“ Es facil deducir que la actividad que siempre queda incompleta es mi actividad académica.”""® 

Esia alumna se apoya en una concepcién de aprendizaje natural basada en Arthur Costa, profesor 

de Educacién en ta Universidad de California. El, “ha hecho una observacién sobre la progresion 

natural de nuestra aproximaci6n a aprender: primero, nosotros (dice), aprendemos a través de la 

experiencia concreta. Viendo y actuando. Después, nosotros aprendemos a pensar acerca de lo 

que hemos hecho...muchas personas aprenden naturalmente haciendo, luego pensando, hablando 

y finalmente, teorizando”"”. 

Respecto al aprendizaje, otro problema, es que taf secuencia natural, “es invertida en el salén de 

clases. La teoria abstracta viene primero, luego viene ta discusién y quiza, si el estudiante tiene 

. . ak A Ant wl20 py 
suerte, habra algo de activacién fisica o practica. Claro que el problema cuenta con un 

‘7 -Torralba Martinez, Yolanda. “Para aprender”. Ensayo.ENBA.1996 
‘8 Idem. p.3 
'” Ibid. p.4 
” ibidem. 
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trasfondo mas serio y real, que viene de una formacién con vacios que no permiten fa 

comprensién de las cuestiones abstractas que sefiala Yolanda, lo cual no invalida el 

planteamiento de Arthur Costa. 

Por si ésto fuera poco, a los problemas que tienen los alumnos, habria que agregar uno mas. No 

saber escuchar. A! respecto, la misma alumna menciona “el no saber escuchar , me ha ocasionado 

  

muchas veces confusidn, ya que en ocasiones atin a pesar de estar en clase, y de tomar notas {mal 

tomadas por cierto), he llegado a pasar por alto algunos aspectos importantes de la misma, lo cual 

ha originado que en ocasiones no pueda realizar mis tareas. 

La mayoria de las veces termina la clase y guardamos todo io que ha ella concierne, 

olvidandonos de su existencia, hasta un dia antes de la siguiente sesién."!”! 

Por su parte Teresa Ferriz, en su ensayo “Conozcdmonos un poco”, lleva a cabo una serie de 

observaciones personales, sobre lo que ha sucedido en su grupo durante cinco meses. Su 

objetivo, consiste en “analizar un poco como nos comunicamos los estudiantes en un dia normal 

de clases”,'?? Aunque ella declara que solo enfoca los aspectos negativos, por considerarlos mas 

propios para Ia reflexién. 

Sin embargo, seleccionar dicho tema no fue sencillo, ya que tenia que hablar de ella misma y 

ademas, hacerse un autoexamen. Ella lo sefiala asi: 

“{Qué fue lo que me hizo decidir a escribir algo tan complejo? La necesidad de un autoexamen 

de conciencia.”"? 

La expresién maxima que se percibe en un ENSAYO PERSONAL, es cuando e! alumno escribe 

para si mismo y no para el docente, aunque eso no significa que otros no Jo lean o que e! autor no 

lo quiera ofrecer a los demas. La alumna lo expresa de la siguiente manera: 

  

" Ibid. pp.5-6. 
'?? Ferriz Salinas, Teresa.Conozcdmonos un poco. Ensayo ENBA.1998.p.1 
3 Idem. 
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“Quiero compartir mi trabajo con quien quiera leer éstas lineas y ain cuando nadie to lea, me ha 

servido para reflexionar sobre mi propia persona, la cual requiere y seguramente requeriré toda la 

vida, muchas pulidas”. 

En el desarrollo de su ensayo, sefiala como es que los alumnos no manifiestan respeto por el 

espacio denominado clase. Pues llegan tarde, distrayendo a los demas e interrumpiendo la sesion. 

“{Dénde esta el respeto al profesor?, zDénde e! que te debemos a nuestros compajieros?, ;Dénde 

que nos debemos a nosotros mismos?” 

Otra manifestacién es !a falta de compromiso con el conocimiento de los contenidos en la 

asignatura, pues, acostumbrados a la ensefanza tradicional, donde el profesor normalmente 

expone la tematica de la sesidn, el alumno escasamente lleva a cabo las exposiciones en clase. 

“Si alguien pasa a exponer, debemos reconacer que las exposiciones son malisimas, porque no 

nos tomamos la molestia de prepararlas. Quien expone, se limita a leer su tema, con la voz mas 

mondtona de la que somos capaces de emitir, de unas hojas fotocopiadas y subrayadas porque ni 

siquiera fuimos capaces de hacer un resumen. Y {Qué es lo que sucede? Que el profesor es el 

Unico que est4 prestando atencién, porque lo que es los compafieros, algunos dormitamos, otros 

hacemos las tareas de otras clases y unos mas hacemos como que escuchamos, cuando realmente 

estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo; finalmente, otros mas salen y entran del sal6n 

como si no hubiera nadie mas. La verdad, es que nos importa un soberano cacahuate lo que esta 

diciendo el de enfrente. 

Y claro que cuando preguntan si hay dudas, no las hay. {Como las va a haber si solo estabamos 

de cuerpo presente calentando el asiento!” 

Y no se diga cuando la exposicién es por parte del docente. 

“Algo similar sucede cuando los profesores hablan. Como no nos tomamos la molestia de darle 

siquiera una leida al tema por tratar, se nos dificulta seguir el hilo de jo que estan diciendo y nos 
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perdemos facilmente en la inmensidad de nuestras ensofiasiones. Y que ni esperen que 

participemos ,Con qué elementos?” 

Lo anterior, permite recuperar algunos cuestionamientos interesantes. 

“gPor qué no mejor aprender a tomar notas?, {Nos gusta que nos traten asi, cuando nosotros 

hablamos? Yo creo que no. ,Por qué no somos capaces de emitir nuestras opiniones? {Qué es lo 

que nos da tanto miedo? {Por qué no podemos ordenar nuestras ideas y expresarlas?” 

Estos cuestionamientos, refieren sin duda a una toma de decisiones, tal vez una de gran 

importancia: ser responsable de la formacién propia. 

“Todos tenemos nuestras propias estrategias para resolver los problemas... quitémosle a nuestros 

padres, maestros y jefes, la responsabilidad de pensar por nosotros, es el momento de crecer, de 

cometer errores y aprender de ellos.” 

Estas expresiones manifiestan la necesidad de construir un discurso propio, de establecer un 

sentido distinto pero personal, de establecer un proyecto de vida que amplie la vision de Ser. Es 

constituirse en ese sujeto inquieto y comprometido que la sociedad requiere, 

“Ahora, lo que debemos hacer, es salirnos del rebafio e ir en otro sentido, para aprender a ser 

creativos y tener ideas interesantes. Creo que a fin de cuentas, éste fue el objetivo de la materia 

de epistemologia.” 
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EL SIGNIFICADO DEL ENSAYO PERSONAL. 

4.- COMO RECONOCIMIENTO DE LA 

PROBLEMATICA LABORAL. 

Entre muchas de las razones que puede haber para que una persona decida estudiar "x" carrera, se 

encuentra la experiencia laboral. Para algunos alumnos de la ENBA, los trabajos que desempefian 

en instituciones publicas o privadas han despertado {a inquietud de estudiar Biblioteconomia o 

Archivonomia segun sea el caso. La mayoria de ellos, son gente que rebasa las 30 afios de edad. Los 

menos, son personas que se iniciaron desde temprana edad como ayudantes en bibliotecas o 

asistentes en un archivo. (algunos de ellos, estudiaron el bachillerato para egresar como técnicos en 

Biblioteconomia o Archivonomia). 

Juan Ricardo Montes, un egresado de Biblioteconomia y recién titulado nos sefiala en su tesis 

algunos aspectos en relacién a lo anterior. 

“El 27% de los alumnos aceptados por la escuela, trabaja desempefiando actividades propias de la 

protesion...los grupos del turno vespertino agrupan el mayor nivel en experiencia faboral...Al 

considerar la edad de nuestros alumnos de primer ingreso, podemos apreciar que no es del tipo de 

educando que acaba de terminar el nivel de bachillerato.”!4 

El caso es que la experiencia “técnica”, les parece insuficiente y ahora buscan una formacién 

y'25 profesional que les permita escalar niveles en su trabajo actual“ o por lo menos sobrevivir en él. 

124 Méntes Gomez, Juan Ricardo.” Experiencia laboral en el Area de Biblioteconomia... ENBA.Mex.(1996)Tesis de 
licenciatura. pp.40-41. 
"5 Esta mitica idea persiste en la actualidad, a pesar de ser un discurso Estructural Funcionalista desgastado por el 
tiempo, Cfr. Parsons, Talcott. "E] sistema social”. 
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Por su parte, otros alumnos, cuentan con experiencia laboral de dmbitos distintos a lo que 

actualmente estan estudiando. Algunos conservan su trabajo, otros sélo cuentan con el recuerdo de 

las experiencias vividas mientras lo tenian. 

En la actualidad, una parte considerable de alumnos no cuenta con un trabajo remunerado y ello se 

debe entre otras cosas, a que la mayoria (mas del 50%), son mujeres. Un cuestionamiento que salta 

al momento es {Por qué las alumnas de la ENBA no trabajan? Algunos docentes de la ENBA (de 

distintas asignaturas), consideran que esta situacién es normal en los primeros cuatro semestres de 

licenciatura, debido a que todavia no cuentan con los conocimientos necesarios para desempefiar un 

trabajo. 

Esta respuesta parece légica si requerimos que los alumnos desempejien una labor en términos de la ipl P e req q pe! 

profesion. Pero, ,Y la experiencia laboral? {Se requiere necesariamente que inicie su experiencia 

labora] en algo que tenga que ver con su profesién? o ;Se puede iniciar en cualquier otro tipo de BO q é q Pp 

experiencia laboral? 

La respuesta parece obvia: No es necesario que se inicie una labor remunerada en algo que tenga 

relacin con la profesién que se estudia, ya que cualquier trabajo es importante por la experiencia 

que deja el realizarlo. 

Sin embargo, al entrevistar a los estudiantes de la ENBA de 2o. y 40. semestres'”®, se encontré que 

el 30%, espera terminar la carrera para entrar a trabajar en algtin lado. Otro grupo de ellas, es ef 

20%, que manifiesta no haber buscado trabajo (la diferencia entre estas dos respuestas estriba en 

que las primeras no les interesa trabajar por el momento, y las segundas cuentan con esa inquietud 

pero no han realizado acciones al respecto). 

Un tercer grupo la compone el 30%, quienes argumentan que no tienen tiempo para trabajar porque 

tienen que realizar actividades en casa (el 5% son casadas o estan en unidn libre), o que tienen 

6 Las cuales se aplicaron a 50 alumnos, de marzo a junio de 1998. 
81 

 



demasiada carga académica como para buscar trabajo. Finalmente, el 20% trabajan, pero de éste 

porcentaje, sdlo el 3% tiene relacién con la profesidn bibliotecaria o archivistica. 
2 

Cuadro!”?: 
  

  

  

  

  

  

Respuestas de los % F(a) Alumnos 

alumnos 

Espera terminarla | 30% | 30% 15 

carrera para entrar a 

trabajar 

No ha buscado trabajo {| 20% 50% 10 

No tiene tiempo para | 30% 80% ts 

trabajar. 

Trabajan 20% | 100% 10 

Total 100% | 100% 50             

Algo que se hizo patente durante las entrevistas a ambos sexos, es el desinterés por trabajar. La 

respuesta a la pregunta {por qué no estas trabajando? fueron vagas y en su mayoria esquivas, pues 

los argumentos parecian débiles, es decir, sin fundamento. 

En el caso de las mujeres, se descubrié que ¢] 60% de las entrevistadas era todavia hija de familia, 

es decir, seguia dependiendo econédmicamente de sus padres y por supuesto, en la casa de éstos. 

Situacién que se pudo observar previamente, gracias a tos ensayos que las mismas realizaron en la 

asignatura de introduccién a la epistemologia. Donde gran parte de ellas, establecieron como 

tematica del ensayo “la familia". Ahi muestran en que ocupan su tiempo, su relacién con cada 

miembro de la familia, sus problematicas familiares y sus gustos. 

En el espacio denominado ENSAYO PERSONAL, muestran que la principal razon de sus 

problemas familiares lo constituye la dependencia econémica, pues tienen que soportar los regafios 

de los padres, los reproches de los hermanos e¢ incluso, que tienen que desempefiar actividades que 

"27 Tomando en cuenta que el numero de grupos es de 13 y el promedio de cada uno de ellos es de 25 alumnos 
regulares, el total de éstos es de 325 Aproximadamente. Las entrevistas representan en 15%. 

82 

 



  

no son de su agrado, como lo es el cuidar los hijos de otros (como es el caso de la alumina Pérez 

Pérez Ana Debora). Y eso, porque no trabajan. 

Pero ZY qué tiene que ver esto con la problematica laboral? 

Al parecer se entiende que la problematica laboral se da o surge cuando ya se cuenta con un trabajo, 

y entonces se presentan problemas durante el mismo. Mas all de pretender negar esta situacién, 

estas problematicas que se traducen en antecedentes laborales y que presentamos, parecen una clara 

muestra de que habria que revisar situaciones previas para ampliar el panorama sobre aquello que 

se considera el problema laboral. 

Hurgar en ello, significa ver mas alla de lo que se presenta, es revisar causas, es pronosticar (con las 

reservas que ello implica), y sobre todo, es tratar de analizar de manera objetiva la situacién actual 

del alumnofa), este trabajando o no. 

De los alumnos que se encontraban trabajando hasta el momento de hacer el ENSAYO 

PERSONAL, se recuperan experiencias de sus problematicas laborales, que ellos consideran 

importantes, asi como una anécdotas curiosas que se presentan durante su labor, como es el caso de 

la alumna FLORES MALDONADO LIDIA de Biblioteconomia, la cual nos describe la siguiente: 

“En la delegacién Iztapalapa, en un barrio de San José, hubo muchos problemas para que se 

instalara una biblioteca, Cabe hacer mencién que éste sitio es un lugar donde se tienen muchos 

problemas de drogadiccién y delincuencia, de hecho, el encargado de ahi nos comento que un dia, 

se metieron un grupo de jévenes a robar, pero cual fue su sorpresa que habian puros libros. Ellos 

esperaban o pensaban que ahi habia dinero, porque crefan que para entrar a ésta se cobraba. Todo 

porque las personas que habitan ese rumbo comentaban que se cobraba por entrar. Fue tanto su 

desencanto de no encontrar lo que buscaban, que dos de ellos se robaron varios libros, segtin para 

venderlos. Pero después paso un tiempo y éstos mismos muchachos retornaron a la biblioteca a 

entregar éstos libros, porque uno de ellos, empezé a leer un libro de moral religiosa (de los que 

83 

 



habian robado), y fue entonces que empez6 a leer los deméas libros y le gusto tanto, que ahora le 

2By ayuda al bibliotecario de ahi.! 

Ello representé un significado muy importante para Lidia, de acuerdo a Jo que ella manifiesta en su 

ensayo: 

“Es curioso, é] encontré algo en ese libro, que le ayudo a descubrir algo nuevo, y a valorar lo que él 

es como humano. No sé, pero creo que la lectura te da una nueva vision de ver e] mundo". Ahora 

que conozco a Ricardo, apodado ""el matado”" por entregarse con tanto carifio a su trabajo como 

ayudante de biblioteca, me motiva a seguir aqui (se refiere a la carrera de biblioteconomia), y no 

desanimarme"””’. 

El ensayo elaborado por Lidia, no solo te permitié reafirmar su gusto por la labor bibliotecaria y por 

ende de la carrera que esta estudiando, sino que ademas, el grado de sensibilizacién hacia el 

quehacer social del bibliotecario, es significativo. Porque no es solamente describir una anécdota, 

sino ver la trascendencia que ésta tiene en la alumna por Ia relacion que tiene con su formacién 

profesional. 

La misma trascendencia, pero desde otro punto de vista, es la del alumno Enrique Gonzalez Nujiez, 

quién ingresa a la carrera de biblioteconomia de la ENBA, con diez afios de experiencia laboral en 

bibliotecas ptiblicas. Como se sefialo en el inicio de] apartado éste alumno, es uno de varios que 

ingresan varios afios después de terminar el bachillerato. 

A lo largo de los afios, el alumno recaba una serie de experiencias que hace patente en su ensayo 

“Mi trabajo en una biblioteca publica” donde sefiala la importancia de ta labor del bibliotecario y la 

vocacion de servicio que éste debe tener. 

"28 Fléres Maldonado Lidia.Realmente biblioteconomia.Ensaye ENBA.Enero 1597 

“8 Tdem. 
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“El bibliotecario debe leer y conocer 1a gran mayoria del acervo que maneja y no por el solo gusto 

de hacerto, sino porque tiene que atender a las personas y dar la informacién”'””, 

Al parecer, aqui se antepone la necesidad del usuario en Ia biblioteca al gusto por el trabajo. No 

solo hay que hacer tas cosas porque nos gustan, hay que hacerlas para alguien. El alumno sefiala lo 

que principalmente busca una formacién profesional del bibliotecénomo, la _atencién al usuario de 

la informacién. 

Asi entonces, Enrique considera que el bibliotecario debe tener algunas cualidades y/o 

caracteristicas como son: 

1. Ser Amable; 

. Tener espiritu de servicio; 

. Conocimientos técnicos; 

. Paciencia; 

. Disponibilidad; 

. Buena presentacién; 

. Disciptina; y 

s
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. Compafierismo. 

Algunos de éstos puntos Iaman la atencién porque manifiestan la preocupacién del Enrique en su 

trabajo y que se constituyen como parte débil de su formacién como técnico, es decir, lo que debe o 

quiere ser él como bibliotecario y que en éstos momentos no es. Su ensayo delata una serie de 

carencias que el alumno ha detectado en si mismo “Normalmente presumimos de lo que 

carecemos”. Elo se pudo corroborar al observarlo, pues usa ropa informal de manera regular, sin 

embargo, en su trabajo escrito, menciona el trato que ha recibido de sus superiores, sefialando que 

ellos se fijan mucho en la presentacién de la persona para darle cierto trato. 

'8° Gonzalez Nufiez, Enrique.”Mi trabajo en una biblioteca publica” Ensayo, ENBA.Mex.1997.P.t 
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Otros puntos que él sefiala son la amabilidad, pues observa el maltrato de que son objeto los 

usuarios de las bibliotecas piblicas (ya que ha estado en varias), por parte de sus compajieros; 

paciencia y disponibilidad, pues los empleados de las bibliotecas tienen tiempo para todo, ménos 

para atender al usuario, al cual maltratan porque no sabe expresar sus necesidades de informacién; 

compaiierismo, porque observa los cotos de poder que se manifiestan en los diversos departamentos 

en que se divide ta unidad de informacién (biblioteca), obstaculizando a cada instante la labor de 

accesar informacion a los demas empleados, por considerar que afecta a los intereses particulares de 

cada departamento. 

Enrique, como algunos otros alumnos, ha manifestado cn sus ensayos la preocupacién por la 

marafia burocratica que se desarrolla en el sector publico y que dificulta la labor de quienes 

verdaderamente tratan de ofrecer un servicio a quienes lo necesitan. 

La intencién del ensayo es presentar a los demas alumnos, tos problemas laborales existentes para 

que sus compaiieros sepan a lo que se van a enfrentar cuando trabajen en alguna institucién publica 

que se dedique a ofrecer informaci6n. Ya sea biblioteca, archivo u otro. 

La idea manifiesta de éstos alumnos, es sensibilizar a los demas estudiantes sobre la dificil labor a 

la que se enfrentaran, por lo que se requiere de una preparacién en muchos aspectos, mas alla de lo 

escolar. Lo que implica entre otras cosas, una preparacién en relaciones publicas. Muestra de ello 

son algunos de os ensayos que hablan sobre la importancia de la comunicacién entre los individuos 

dentro del trabajo. 
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EL SIGNIFICADO DEL ENSAYO PERSONAL. 

5.- COMO EXPRESION DE LOS INTERESES PERSONALES 

A lo largo de la formacién académica el alumno, tiene que realizar una gama infinita de 

trabajos escolares, muchos de ellos son de su agrado, otros son terriblemente aburridos y 

tediosos y otros pasan totalmente inadvertidos. De hecho, una de las multiples razones por 

las cuales no se conservan ( nos referimos a los trabajos escritos realizados en la secundaria, 

preparatoria e incluso el semestre pasado en la licenciatura), es porque representan 

momentos no gratos de estudio sin significado para quien lo realiz6. 

El interés de quien solicita dicho trabajo (el profesor), no coincide con el interés de quien lo 

tiene que elaborar (el alumno). Por ello, gran parte del tiempo y sobre todo de! esfuerzo 

realizado, carece de valor para ambos. En el caso del docente, porque no retine los 

Tequisitos propios que se esperaban. Para el alumno, sdélo consiste en una tarea mecanica 

que hay que llevar a cabo para la obtencién de una catificacién aprobatoria. 

Ambos saben de fa importancia que se le debe de dar a la expresién escrita de nuestros 

gustos, sin embargo, anteponen el disfraz de la formalidad cientifica, que encuentra como 

espacio de produccién inicial la escuela. Ahi se pretende hacer ver que lo mas importante es 

tener el conocimiento para poder aplicarlo en lo social. Por ello, la aplicacién de 

innumerables exdmenes pretende la revisién y control de dicho conocimiento y no se diga la 

evaluacion, que se convierte en la certificacién de que se a alcanzado cierto nivel. 

Poco caso hacemos a nuestras inquietudes personales, que se manifiestan a cada instante de 

nuestra vida como estudiante. Tal parece que le decimos “espérame un momento, estoy 

muy ocupado haciendo trabajos para la escuela, tan pronto como me desocupe te prometo 

que te atiendo”. 
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A veces esta escena se repite durante varios meses ( en el mejor de los casos), 0 varios afios, 

hasta que Hega el momento que encuentra la oportunidad y se desarrolla, produciendo en el 

individuo una satisfaccién. En otros casos, cansada de insistir, la inquietud termina por 

retirarse y ser substituida por otra. 

Las inquietudes son manifestaciones intelectuales, que van de la mano con el gusto", 

Todos los individuos tenemos gustos de diversa magnitud, pero algunos de ellos, son muy 

fuertes y por lo tanto muy atractivos. Persisten a pesar del tiempo y las circuristancias. 

Entre diversas circunstancias se encuentran el que se te deje en sala de espera debido a que 

hay cosas mas importantes que hacer en éstos momentos. Sin embargo, su naturaleza 

inquicta, provoca que surja ante cualquier pretexto, invitando a que se le desarrolle. 

El alumno siempre ha querido hacer algo, pero no lo hace porque él, no le ha dado el valor 

6 reconocimiento que siempre ha tenido. No desarrolla su inquietud porque la menosprecia, 

anteponiéndola a otras cosas como lo son los trabajos escolares que normalmente son del 

interés del profesor. 

El alumno no se atreve a sugerir porque considera que sus inquietudes van a ser facilmente 

cuestionadas en términos negativos y lo que menos desea es exponerse a una critica severa 

del otro (que puede ser el docente o un compafiero de clase). Pero lo curioso es que él, 

supone que va a recibir la critica severa antes de darle a la inquietud, la oportunidad de ser 

mostrada ante los demas. 

La gran mayoria de los alumnos de la ENBA son accidentes escolares que tienen serios 

problemas para escoger un tema de investigacion (ya no digamos para realizarla). Y ello 

puede ser entre otras cosas a: 

1. Que la carrera en la que se encuentran inscritos no es inicialmente de su interés; 

  

"De finida como la sensacidn o aprecio sobre las cosas. Tomado de F.C.E. Diccionario de Filosofia 

Mex. 1989. 
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2. Que el gusto que siempre han tenido por algo, sigue guardado y tratan de trabajar sobre 

aquello que consideran importante, aunque no estén convencidos de ello. 

En la Materia de introduccién a la epistemologia. ubicada en el primer semestre de ambas 

licenciaturas se solicita a los alumnos que elaboren el ENSAYO PERSONAL que tiene 

como principal requisito que sea del interés del alumno. 

En ese espacio, el alumno manifiesta ta inquietud que siempre ha tenido o que por el 

momento se presenta con una fuerza irresistible propia de ser plasmada en un papel. 

Ejemplos patentes de lo anterior se encuentra en la siguiente tabla. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TITULO AUTOR 

L Arte como fin Linares Zapien Ricardo 
2. Baile y mi vida Salas Sandoval Maria Delia 
3. El Bolero Pérez Arroyo Luis. G. 

4. Gusto por el dibujo Monroy Lima Graciela 
3. Jazz Altamirano Ley José Efrain 
6. La Madera Martinez Flores Rosa Isela 

7. La Musica Acevedo Duran Blanca E. 

8. Musica en Ja comunicacion Romero Arellano Luz Maria 
9. La Masica Acuahuit! tapia Yolanda 
10. _|La Musica y Yo Granados Rangel 

I. La Pintura Ramirez Saavedra Domingo 

12. | El ‘Featro como entorno social_| Flores Maldonado Lidia         
  

Si los alumnos intentaran desarrollar las tematicas anteriores en una investigacién de tesis, 

no solamente disfrutarian de la investigacién, sino que aportarian algo mas a la profesién, 

porque demostrarian que el campo de accién de la profesién que estan estudiando es mucho 

mas amplio de lo que se cree. 

A manera de ejemplo observemos lo siguiente: 

1. El Arte en la Biblioteconomia.- Aqui el alumno puede desarrollar sus inquietudes sobre 

el arte enfocado a la carrera que esta estudiando. 
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2 £1 Dibujo y la Archivonomia.- El dibujo requiere que se le conserve. Aqui ¢l alumno a 

través de la investigacién, conoceria lo que la profesién hace en relacién al dibujo. Y la 

misma situaci6n se presentaria en la pintura. 

3. La Madera en la Archivonomia.- Orientado a los muebles, la alumna puede investigar 

sobre el tipo de mueble de madera que se utiliza en los archivos y la importancia de los 

mismos. etc. 

Sin duda, como fas anteriores inquietudes hay muchas, que se encuentran impacientes de 

ser detectadas por sus autores, es decir, alumnos que desean escribir o investigar sobre algo 

que les gusta mucho, pero que inseguros de su valor lo dejan para otra ocasi6n. 
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CAPITULO IV 

EL PROCESO DE ELABORACION 

DEL 

ENSAYO PERSONAL 

Ol



EL PROCESO DE ELABORACION DEL ENSAYO PERSONAL. 

A) g QUE ES EL ENSAYO PERSONAL ? 

Espacio complicado que requiere la reflexién de un aspecto de la realidad que tiene de mucho, la 

existencia misma. distancia de la escritura que desentrafia gran parte de nosotros y que exige la 

develacién de nuestros pensamientos arcanos, (Gadamer: 1988) sobre todo si estos tienen que ver 

con las marcas que la sociedad ha dejado en nosotros, en nuestra historia, pero sobre todo, en 

nuestro contexto. 

Espacio del blanco papel que cada dia nos cs mas dificil tlenar debido a la ausencia de una cultura 

disfrazada de conocimiento especializado. Mostrandonos una minima parte de esa compleja 

realidad que hoy nos rodea. 

Transcribir unas cuantas letras significa el redoblado esfuerzo de pensar en si mismo y con ello, en 

los que nos rodean. Sin duda una tarea titénica que exige la incorporacién de elementos que hasta el 

momento han dejado de estar presentes y mas atin, en la formacién del individuo. Ese vacio que 

cada dia se hace mas patente en el presente y que a gritos desesperados pide una oportunidad de 

expresion. 

Este trabajo alberga una cantidad muy fuerte de ideas que se van dando tetra por letra, rengl6n por 

renglén y hoja por hoja(Baena:1995) Esta ultima alimenta a un ser hambriento que en cada 

bocanada que da s6lo ve saciada una pequefia parte de lo mucho que se ha paseado frente a él y que 

ahora trata de incorporar a la conciencia de si mismo, buscando no sélo saborear, sino digerir hasta 

e] maximo, ese conocimiento para otorgarle un sentido de existencia, un saber quehacer en el aqui y 

ahora, “construyendo la vida del individuo y deconstruyendo su realidad o mejor dicho, la realidad 

de muchos"(Derrida: 1989). 
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Espacio de presentacién de aquello que es importante en esos momentos para el educando. Desde el 

valle de lagrimas de una chica por Jo serios problemas que enfrenta con sus padres, pasando por fa 

serie de obstaculos que se tienen que saltar en el trabajo, soportando al jefe pedante que exige las 

cosas sin respeto, hasta Uegar al alumno que sin ser petulante, nos muestra sus habilidades y 

destrezas en algun deporte o en algiin otro aspecto de la vida. 

En éste, el alumno desahoga sus penas, expresa sus emociones, recrea su imaginacidn, provoca el 

éxtasis de sus fantasias mas profundas, todo ello, claro esta, basado en fa realidad, su realidad. 

Detalle que parece olvidado por nosotros los docentes y aquellos los padres. 

EL ENSAYO PERSONAL, requiere ante todo, un interés innato por hacerlo, sentarse a deglutir una 

interpretaci6n de lo que esta sucediendo enlazando un interrogatorio intrapersonal. (Rangel 

Hinojosa: 1988) Lo que implica la soledad por unos instantes. 

  

La experiencia permite afirmar que “la gente rehuye a estar sola, porque eso implica reflexionar," es 

decir, llevar a cabo una de las criticas mds severas que recibimos y que muchas veces nos duclen 

porque van mas alla de los limites de la critica normal que nos hacen los demas. La critica que 

nosotros hacemos de nosotros. El decir ; Que estas haciendo aqui y ahora? 4, Esta teniendo sentido 

tu vida? 4 Qué hacer para encontrarle el sentido que me gustaria darle a mi vida ? 

_Cémo incorporar a ésta insipida formacion elementos que permitan no sdlo comprender la vida, 

sino transformarla ? Es reflejo de ese espacio silencioso que ha Hlegado alguna vez al sujeto social. 

Los cambios que ocurren en la existencia provocan inquietud y angustia por el qué serd a partir de 

ahora. i, Como retomar ese equilibrio que existia antes en nuestra vida? Cémo saber cual va a ser el 

sentido de mi existencia con la incorporacién de nuevos esquemas que me obligan a utilizar un 

conocimiento que se ha incorporado a mi sin yo pedirlo y que me fue otorgado casi por la fuerza de 

un andar escolarizado, donde el docente hizo del alumno, un conejillo de indias al lanzarlo al ruedo 

y decirle a través de diversos mecanismos | Qué crees ! ! Ya vas a pensar! mejor. alin, vas a 
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reflexionar sobre lo que has sido, eres y seras. Lo que implica, una revision exhaustiva del 

acontecer histérico personal. Tarea escasamente solicitada en el sistema escolarizado.'? 

1a elaboracién del ENSAYO PERSONAL es una tarea titanica, sobre todo si tomamos en cucnta 

que LO MAS DIFICIL DE HACER ALGO ES PRECISAMENTE SU INICIO. dicho en otros 

términos " Lo dificil es empezar algo, pero una vez iniciado, ef producto es cAsi seguro. Eo es 

como una bola de estambre, que sélita se va desenrollando, hasta llegar a su término ”. 

Sin embargo, observemos lo que la practica concreta manifiesta al respecto: 

Algunos alumnos de la ENBA (afortunadamente una minoria), inician su ensayo una noche antes 

de la fecha de entrega. no les suena algo parecido mi estimado lector? Sin duda esto es muy comin 

en cualquier nivel escolarizado. !Pero hablamos del Nivel de Licenciatura! !Cémo es posible que 

ocurra en este nivel ! Lo sorprendente de ello, es que seguimos sorprendiéndonos de algo que es 

teal y tangible. 

Cuando una tarea se elabora a unas cuantas horas de su entrega formal, son pocas las probabilidades 

de que tenga un significado real para quien lo hizo, pues lo hara bajo una fuerte presién mental que 

implica la obstruccién de ideas personales que enriquezcan el trabajo y terminara siendo un recorte 

de varios parrafos sin sentido, aunado e ello, la magra presentacién formal que requiere un trabajo 

escrito, no para las exigencias det docente, sino las que el mismo alumno quisiera para su trabajo. 

El producto: No muy satisfactorio que digamos. 

La tarea al respecto es prolongar hasta donde sea posible el desarrollo de un trabajo tan rico en 

experiencias y en conocimiento como lo es el ENSAYO PERSONAL, tratando de que el inicio del 

mismo sea lo mas pronto posible. Hay que mostrarle al alumno las enormes ventajas que tienc 

  

"32 Ly experiencia primero como alumno, y después como docente, me permite afirmar que la escuela es el espacio 

menos deseado porque no representa experiencias concretas de aprendizaje sobre Jo que socialmente necesitamos 

para desarrollarnos como individuos en nuestro Aambito. 
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iniciarse rapidamente en la accién de la escritura, pero de la que tiene que ver con él, con lo que le 

interesa, con lo que realmente tiene sentido por ser parte de ese yo social.'* 

Es importante solicitarle al alumno, en las primeras sesiones, que escriba unas cuantas lineas de un 

tema que haya escogido para su ENSAYO PERSONAL, no importa si posteriormente cambia de 

tema, el proceso ya ha sido iniciado y dificilmente se detendra. Estableciéndose asi, como un 

espacio de riqueza intelectual que permite a quien lo elabora, desarrollar una idea sobre eso que es 

de su interés, garantiza, al menos, un gran esfuerzo por hacer éste tipo de trabajo. 

Innumerables veces se a tratado de motivar a los alumnos, cuando se !es sefiala que los trabajos se 

elaboran en dos sentidos : Para la escuela y para la vida. El primero se refiere a los alumnos que 

buscan una buena calificacién para justificar su estancia en la escuela, ya que no puede ser 

justificado en otro lugar. El segundo, se refiere a las exigencias de formacién personal que busca 

incorporar elementos de conocimiento que permitan a éste individuo desarrollarse en su contexto. 

(Coil, Cesar: 1989) 

Los resultados: Teméticas diversas que por su abordaje suelen ser muy significativas en el 

aprendizaje de el docente y los alumnos, el gran interés, las expectativas creadas, la incorporacion 

cultural de lo desconocido, provocan que {o ahora conocido nos Iame la atencion, al grado de 

preguntarle al compajiero mas sobre su trabajo. 

Por Ja opinién expresa de alumnos de la ENBA, el ENSAYO PERSONAL ha pemmitido expresar 

aquello que muchas veces ha sido insignificante para tos padres, !os amigos, para ellos mismos, y 

sobre todo para la escuela, ya que al existir, les permite aprovecharlo para reflexionar sobre lo no 

significativo y convertirlo en algo significativo(Shutz,Alfred: 1993). 

Es ahi donde estriba “la diferencia entre conocimiento y aprendizaje".(Vattimo, Gianni. Las 

aventuras de la diferencia:1990) En el dltimo punto {la escuela), se adquieren ciertos 

  

31 as palabras tienen vida si nosotros le encontramos su sentido, si son nuestras palabras, si le imprimimos !a pasion 

de nuestro ser.(Baena, Guillermina:1995) 
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conocimientos, pero donde se aprenden," porque existe la praxis misma",(KosiK: 1989) es en el 

contexto social del individuo. 

Los alumnos, dudan mucho antes de escribir sobre e} tema, lo someten a un examen muy minucioso 

de conciencia, antes de aprobar su elaboracion escrita. "Es ahi donde existe ese didlogo interno que 

desquebraja la forma preestablecida por lo escolar", (Vattimo.En Tomo a la Posmodemidad : 1990) 

el cual entorpece su inicio. 

A través de una conversacién intrapersonal se muestra lo que sucede con el sujeto,. en un momento 

de cuestionamiento personal. Para elto se utilizaran conceptos como consciente y subconsciente: 

-Consciente- A ver Victor, , Sobre qué vas a escribir ? 

- Subconsciente - Sobre el ENSAYO PERSONAL. 

-Consciente- ! Sobre el ENSAYO PERSONAL ! ¢ Para qué ? 

- Subconsciente - Para mostrar a mis alumnos la importancia de expresar sus ideas a través de él. 

-Consciente- ¢ Cuales ideas ? ,Cual importancia? 

- Subconsciente - Me refiero a esas inquietudes que tienen los alumnos y que pocas veces las 

externan por temor a que se les consideren como absurdas y la importancia de ellas radica en que 

Jo son para ellos. 

-Consciente- 4% Pero por qué te preocupas por algo que le concierne solo a clios ? Preacupate por 

algo mas importante que tenga que ver contigo especificamente y no con otras personas. 

- Subconsciente - Creo que no solamente es importante abordar este tema, sino que tiene mucha 

relacién conmigo precisamente porque soy docente y mi razon de existir como educador es 

precisamente nu. alumnos. 

En éste ultimo punto es donde la persona aprueba desarrollar el tema. 

Esie ejemplo trata de manera sencilla, un proceso de reflexién que es, tal vez, infinitamente mas 

complejo de lo que aparenta. 
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Por lo anterior, considera que el ENSAYO PERSONAL empleado como aparato de reflexién es 

una elemento indispensable para que el alumno desarrolle con plena libertad su pensamiento, (Coll, 

Cesar:1989) ello permite descubrir gran parte de sus destrezas intelectuales que puede observar 

tangiblemente a través de un trabajo escrito como lo es éste. 
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EL PROCESO DE ELABORACION DEL ENSAYO PERSONAL 

B) FORMA DE ELABORACION. 

Por definicién el ensayo es dificil de clasificar. Sin embargo se pueden distinguir dos tipos: 

Formal e informal. 

El primero expone un tema apegandose a la realidad de los hechos y a su conocimiento de 

ellos. El segundo, resulta de la reflexion en torno de un tema de interés general. En el se 

incluyen tos juicios. Un punto relevante es que el ensayista relata alguna experiencia. 

Es en el segundo, donde el estudio hace su énfasis estableciendo para eflo una estructura 

base. 

En términos generales, la estructura del ensayo consta de tres partes: 

« LA INTRODUCCION.- donde se precisa el tema y el enfoque. 

* EL DESARROLLO.- que es la reflexion de cada uno de los puntos presentados en la 

introduccion. 

« LA CONCLUSION.- es un juicio que ubica el sentido de la reflexién.34 

A esta estructura afiadimos como elemento fundamental _la bibliografia que representa la 

base de la construccion teérica del ensayo. Si bien es cierto que el alumno escribira con sus 

propias palabras y construira el ensayo de acuerdo a su forma de pensar, ello requiere que 

revise el tipo de lenguaje que esta utilizando. En el Ambito escolar, los textos utilizados en 

clase y otros del interés del alumno permiten reconocer algunos antecedentes de esa forma 

de pensar. 

Se pretende aclarar que esta estructura no es nica, pues existen diversas estructuras de 

ensayo, pero se consideré para fines del estudio, establecer éste tipo de estructura. 

  

14’Gonzdlez Reyna, Susana, Ps ismo de opinion y discurso: Géneros periodisticos. 2a. Reimpresién. Mex . 

1997.Ed.Trillas. pp, 101-113. 
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En su elaboracién, salvo las condiciones o necesidades, se solicité al alumno que incorporara 

una serie de requisitos que se establecen en el siguiente apartado denominado: “Teméatica del 

ensayo”. 

El propésito de ellos, es que el alumno incorpore a su trabajo aspectos formales e informales 

de su educacién. Dandole dentro de la organizacién establecida, un toque personal, es decir, 

introducir en el dialogo con el papel su propio leguaje, donde se hagan presentes todos 

aquellos aspectos y puntos que considera importantes en su vida cotidiana y que reflejan parte 

misma de su existencia. Algo que no es muy coman, y que por ende cuesta mucho trabajo 

expresar, pero que sin embargo, cuando se hace patente, nos muestra la riqueza de 

informacién que no es percibida en el contexto escolar. 
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EL PROCESO DE ELABORACION DEL ENSAYO PERSONAL. 

C) TEMATICAS DEL ENSAYO PERSONAL. 

Un punto que Ie da relevancia a cualquier tipo de trabajo, sobre todo si es escolar, es el 

tema del niismo. Ahi es donde se vislumbra inmediatamente las preocupaciones de quien 

desarrolia ese escrito. Para el caso del ensayo personal, ello representa una clara muestra de 

las inquietudes que en ese momento son de importancia para el alumno. 

A lo largo de tres aiios, se elaboraron en la materia de introduccién a la epistemologia 810 

ensayos con diversas tematicas. Alrededor de 400 de ellos fueron recuperados para este 

estudio. 

El criterio que se siguié para seleccionar estos ensayos esta basado en algunos requisitos 

que se pidieron en su elaboracién como son: 

1. Que fuera de interés personal; 

2. Que la tematica del ensayo tuviera relacién con la persona que lo elabora, 

recuperando aspectos significativos de su historicidad; 

3. Que tuviera relacién con el curso de epistemologia. Por ejemplo, manifestar 

ejercicios de reflexién donde se hicieran patentes una serie de cuestionamientos del 

alumno, respecto a su formacién; 

4. En la medida de !o posible con la profesién. 

Se dio lectura a ellos para recuperar argumentos de interés, que demostraran que el ensayo 

es el espacio posible para manifestar no sdlo sus inquietudes sino sus preocupaciones en 

cuanto a su contexto y su vida cotidiana en los siguientes aspectos: 

Sus gustos; 

La vida familiar; 
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La vida Escolar; 

La vida laboral; y 

La perspectiva profesional. 

Otro aspecto interesante es observar Ja forma de estructuracién de pensamiento del alumno 

tomando como pretexto, la elaboracién del ensayo, lugar posible para plasmar eso que se 

piensa. 

De los 400 ensayos seleccionados para el estudio, 200 fueron los que mas se acercaron a los 

requisitos establecidos, por ello, la muestra final la componen 200 ensayos’® distribuidos 

en 160 titulos'** y 18 teméticas las cudles estan distribuidas de fa siguiente manera: 

1) Amistad 3; 

2) Archivonomia 3; 

3) Biblioteconomia 8; 

4) Comunicacién 45; 

5) Epistemologia 12; 

6) Escuela 5; 

7) Familia 16; 

8) Gustos 18; 

9) Historia 6; 

10)Naturaleza 3; 

11)Niifios 7, 

12)Personal (sobre tiempo y amores) 5; 

13)Problemas sociales 95 

14)Profesién 11; 

15)Reflexién 15; 

16)Sentimientos 6; 

  

135 Log cuales fueron etaborados por !os grupos de primer semestre de las Licenciaturas de Archivonomia y 

Biblioteconomia de la ENBA, en fa materia de Epistemologia durante los aftos de 1995 al 98. 

56 De tos 200 ensayos, existen titulos que se repiten, por ésta razon se obtienen 160 titulos 
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17)Sida 5; 

18)Trabajo 13, 

Como podra observarse, de los 18 tematicas sobresalen 7 de ellas. 

La primera, consiste en los gustos que Genen los alumnos sobre algtin aspecto de la 

realidad, entre los cuales se encuentran la misica, la pintura, el dibujo, los libros, la madera, 

etc.(ver cuadro anexo de tematicas). 

La segunda, establece la preocupacién de! alumno por el contexto familiar, de la 

interrelacién de los individuos que la componen incluyéndolo a él, en la formas en que se 

comunican, etc. Muestra de ello son los siguientes titulos: La importancia de Ja interaccién 

familiar, influencia familiar en los jévenes, mi familia y la comunicacién, la relacién 

familiar, etc. 

La tercera, habla de la comunicacion intrapersona! (Rangel Hinojosa:1986) que tiene el 

alumno, la reflexién. Que consiste en el didlogo interno que tiene el alumno consigo mismo 

y que refiere a el andlisis y comprensién de sus actos, asi como de los aspectos de validez 

de su conocimiento (Hessen:1986). Ejemplos de ellos son: Mi vida, Una ventana a la 

imaginacion, una honda huella en mi pensamiento, nuestros actos, etc. 

La cuarta, habla de la comunicacién interpersonal, es decir, aquella que el alumno Ileva a 

cabo entre dos o mas personas. 

Aqui ef alumno manifiesta su preocupacién por la forma en que se comunica con los demas 

y viceversa, tratando de visualizar con més claridad los origenes de las problematicas en 

términos de comunicacién que se presentan en los diversos aspectos de su contexto como: 

la comunicacién en la familia, en la religion, con los amigos, en el nifio, en la vida 

cotidiana, etc. 
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La quinta, refiere a la experiencia que ha adquirido el alumno en el ambito laboral, donde se 

presentan fricciones y constantes obstaculos a! desarrollo social del individuo. 1.os titulos 

representativos son: Experiencias laborales, ensayo laboral, Trabajos en una biblioteca 

publica, trabajo, problemas y otras cosas, entre otros. 

La sexta , refiere a Ja asignatura de introduccién a la epistemologia, donde se toma como 

pretexto el andlisis de una serie de textos (como Historia y verdad de Adama Shaff, 

Dialéctica de lo concreto de Karel kosik, {Que es esa cosa llamada Ciencia? De Alan F. 

Chalmers, entre otros), para revisar y constituir una nocién propia de la epistemologia. 

Pretensiones de ello son los ensayos sobre: Desarrollo del conocimiento, filosofia y 

conocimiento, Diferentes perspectivas para llegar al conocimiento, Epistemologia, la base 

de todo, etc. 

Finalmente la séptima tematica de las mas representativas, la constituye la inquietud sobre 

la profesién. Ejemplo de ello son: Actitudes para ser bibliotecarios, Problemas de las 

bibliotecas y bibliotecarios Bibliotecario, etc. Curiosamente no se observa en la muestra, 

alytin trabajo que hable sobre la inquictud profesional del archivonomo, aunque existen tres 

que hablan de la Archivonomia. Como son: 

1, Comunicaci6n ¢ informacion en archivonomia — Ponce Valladares Adriana 
2. Organizacion de Archivos Personales Dominguez Bustos Daniel Elias 
3. Comunicacién en Archivonomia Trejo Galicia Gerardo 

Una tematica que no es tan representativa es la de problemas sociales. Ein ella se manifiesta 

la sensibilidad del alumno ante la problematica actual de nuestro pais y del mundo. Sin 

embargo, se cree que entre las principales razones para inclinarse a elaborar un ensayo 

sobre este tipo de situaciones, se debe a cl alumno no cuenta con un objeto claro de 

abordaje para llevar a cabo el trabajo y por ello escoge algo que se le ocurre para analizarlo, 

© que cuenta con algiin motivo especial para desarrollar el ensayo sobre aquel tema:



EL PROCESO DE ELABORACION DEL ENSAYO PERSONAL 

D) SEGUIMIENTO SOBRE EL ENSAYO PERSONAL 

Con el fin de hacer un seguimiento sobre la concepcién y significado que ha dejado la 

elaboracién del ENSAYO PERSONAL, en la asignatura de introduccion a la epistemologia, 

597 de los 270 alumnos que lo desarrollaron. El criterio aplicado se aplicd una encuesta a 5. 

consistié en ubicar aquellos ensayos que presentaran informacion de interés en cuanto a las 

reflexiones que se hacen, sobre todo, el significado que ha dejado en cada uno de los 

alumnos. Al grado de reconocer aspectos que no se habian observado a detalle, hasta el 

momento mismo de hacer el ENSAYO PERSONAL. 

Se hace necesario recordar, que éstos ensayos fueron elaborados por estudiantes que 

actualmente se encuentran en 20., 40., y 60. Semestre, donde las ideas mas frescas sobre et 

ensayo, se encuentran en 20. Y 40. Por ello, la mayoria de los encuestados 87%, se 

encuentran en éste pardmetro. El resto 13%, lo componen alumnos de sexto semestre. 

Para el estudio, era necesario observar algunos antecedentes en la elaboracién de ensayos. 

Lo l6gico (dirian algunos docentes o tal vez la mayoria), es que los alumnos ya han hecho 

ensayos, en el nivel Medio Superior, por lo que no hay dificultad en hacer otro mds en el 

nivel de licenciatura. 

Esta falacia, como muchas otras (saber escribir correctamente o saber redactar un trabajo 

escolar, etc.), han provocado que se trabaje sobre la base de supuestos. Es decir, aquello que 

. . 138 
es obvio y que no vate la pena entretenerse para explicarlo porque ya se sabe." 

  

'Originaimente eran 60, pero 5 de ellos han causado baja o han desertado. Ver lista anexa. 

'8Cabe mencionar que al solicitarles a los alumnos que elaboraran un ensayo en ta materia de introduccién a 

la epistemologia, se les informé sobre e] tipo de trabajo que debian realizar. Definiéndolo y mostrando la 

estructura que se requeria para dicho trabajo. 
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Esta hipétesis se confirmé en las respuestas de los alumnos. El 85% mencioné que eva la 

primera vez que hacian un trabajo de éste tipo, incluso manifiestan haber elaborado 

ejercicios parecidos, pero desconociendo la concepcidn de ellos. Es decir, no ubican la 

diferencia entre un analisis, una sintesis o un ensayo. 

Ello se comprobé al ver el primer ENSAYO PERSONAL. hecho por cada uno de los 

estudiantes en la asignatura citada, donde se manifiestan confusiones en el manejo 

estructural de! ensayo. Aspectos como la introduccién eran utilizados directamente como 

desarrollo del tema y en contraparte, la conclusién no era mas que un resumen del ensayo. 

Esta situacién se presenta en menor escala en un segundo y tercer ensayo presentados 

durante el curso.’ 

Otro aspecto importante, era conocer la impresién que ha dejado la elaboracién del 

ENSAYO PERSONAL en la asignatura. Una parte considerable de ellos, ¢l 80% lo 

consideraron una agradable experiencia, argumentando que pocas son las ocasiones que 

tienen para elaborar un trabajo sobre lo que ellos quieren hacer, ¢ incluso, les gustaria que 

hubiese mds oportunidades como ésta, ya que se les hace mas interesante escribir sobre 

aquello que tenga relacién directa con su persona. 

Uno de los objetivos principales del ENSAYO PERSONAL, es provocar en el alumno la 

reflexidn. Al respecto se les pregunté a los estudiantes si hubo una reflexién que dejara un 

significado importante al haber realizado un ENSAYO PERSONAL. La respuesta fue 

afirmativa en un 95%. Sin embargo, no se clarifica en que consistié esa reflexién donde 

algunos tratan de justificarla, a través de Ia relacién con algo, ya que éstos mencionan en su 

descripcién que: 

“consiste en hacer una critica constructiva, donde tengo que tomar parte de la 

misma(Enrique Gonzalez); a las cosas dificiles siempre se les encuentra el modo (Lauro 

Chavez), Algo que permitia reflexionar acerca de mi papa y yo(Pidel Anaya), me di cuenta 

    

°° Como parte del proceso de evaluacién, se acordd entregar tres ensayos durante el curso. 
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de la importancia del libro y la lectura(Olga Belem Mariscal); el tener mas conciencia de 

como elaburar los ensayos(Ma. De Lourdes Garcia).” 

Otros, mejor ubicados mencionan que: 

“el tema seleccionado para el ensayo me hizo reflexionar sobre mi persona. Me encontré 

muchos mas aspectos de los que me conocia(Teresa Ferriz), Conocer que el conocimiento 

quita vendas de los ojos(anénimo).” 

Obsérvese que respecto a las respuestas anteriores, aqui hay mds claridad en cuanto al 

significado de la reflexién hecha por los alumnos. 

Hubo respuestas interesantes que se encontraron respecto a ésta pregunta como: 

“Hacer que las cosas sean importantes(Ana Debora Pérez); me ayudé a entender la 

importancia de la carrera que elegi(José M. De la Huerta), hablar de los problemas de mi 

familia, la forma en como se daban éstos y la posible solucién a ellos(Norma V. Garcia 

Pérez).” 

Estas expresioncs sefialan que el sujeto trata de ubicarse en un contexto determinado, 

aprovechando la ocasién de hacerlo patente en un ensayo. 

Una pequefia parte (5%), considera que no hubo alguna reflexion. Lo cual tal vez se deba a 

que no recordaban cual era el ensayo que habian hecho o porque no se les hizo interesante 

el mismo. 

Otra de las hipétesis que manejamos, es que el ENSAYO PERSONAL, permite reconocer 

aspectos de la vida personal que no se habian observado hasta el momento de su 

claboracién. Muestra de ello son las siguientes respuestas: 
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“Yo no habia observado cosas acerca de mi familia(Javier Carmona); que puedo expresar 

mis ideas por escrito(Teresa Ferriz); que nunca habia dado el valor que tiene mi vida(Paola 

Rivero); que es sencillo expresar nuestras ideas por escrito(Rosa Isela Martinez).” 

Ello denota cl temor que tiene el alumno para escribir sobre aquello que considera 

problematico y que tiene que ver con él. Sin embargo, cuando lo hace, descubre que es una 

experiencia muy ilustrativa. 

No solamente se pudo confirmar lo anterior, sino que ademés ello trajo consigo nuevas 

pautas de accién en el estudiante, sobre aquello que identifics y que él mismo considero 

prudente modificar. Algunos ejemplos lo constituyen el cambio de actividades, de actitudes 

y formas de pensar. Como lo mencionan algunos de ellos: 

“Estoy Tratando de mejorar la redaccién(Lauro Chavez), Tener una sensacién de libertad de 

pensamiento(Susana del Carmen Espinoza), descubri que puedo realizar cosas que no pense 

!levarlas a cabo, como Ia libertad de expresién(Ana Debora Pérez).” 

Un trabajo escolar de ésta naturaleza, siempre presenta inconvenientes. Entre los mas 

comunes se encontraba la relacion de su inquietud tematica con la bibliografia del curso, 

con jos contenidos del programa y de lo que se maneja en clase, entre otros. De los mas 

destacados encontramos que: 

“El problema principal era escoger el tema (Carol Guillen); no se manejar conceptos. 

Olvido rapidamente como hacer citas (Teresa Ferriz); pensar que tengo que hacer(Paola 

Rivero); me cost trabajo enfocarme a to que queria realizar(Jovita Martinez); pensar, mas 

que nada (Lauro Chavez); no sabia como comenzar a hacer un ensayo(Fidel Anaya); no 

sabia redactar muy bien (Ma.de Lourdes Garcia), estructurar las ideas(Susana Espinoza), 

saber utilizar e) material(Gilberto Jiménez).” 

107



  

Como podrd verse, gran parte de éstas respuestas tienen relacién con el proceso y 

estructuracién de pensamientos sobre aspectos personales. Actividad que no es desarrollada 

como practica comtn en el estudiante. 

Sin duda alguna, la importancia de éste tipo de trabajos consiste en la concepcién misma 

que se tiene de él. Por ésta razén, la pregunta obligada para el alumno, era saber que 

entiende por ensayo. Las respuestas al respecto fueron diversas, entre las mas significativas 

encontramos: 

1. * Un trabajo que nos va dando la idea de como realizar una tesis(Javier Carmona); 

2. Un trabajo que nos permite dejar una experiencia por escrito(Lizbet Velazquez); 

3. Es una critica a autores de trabajos ya hechos, combinados con nuestro punto de 

vista(Graciela Monroy); 

4. Un trabajo propio que muestra mis inquietudes(Enrique Gonzalez), 

5. Un trabajo con mi propio punto de vista, pero que debe cubrir ciertos requisitos como 

extensién y contenido(Teresa Ferriz); 

6. Es un escrito que, conforme fos conocimientos que adquieras, puedes agregar tus propios 

puntos de vista(Paola Rivero); 

7. Es una forma de cémo traduces lo que sabes a tu propio lenguaje y lo expresas por medio 

de la escritura(Rosa !sela Martinez); 

8. Es transportar nuestro pensamiento y nuestros sentimientos al papel(Ernesto Moreno); 

9, Es un andlisis reflexivo sobre cualquier tema, desde un punto de vista personal, pero con 

fundamento técnico(Hugo Luna Almazan).” 

De acuerdo a lo anterior, podriamos sefialar que se identifica al ensayo como la expresion 

escrita de los puntos de vista personales de los alumnos, donde se hacen patentes las 

inquietudes y las experiencias en un lenguaje personal. 

Por su parte, un cuestionamiento que era clave para observar el] seguimiento que ha tenido 

el ENSAYO PERSONAL cn los semestres subsecuentes de 20., 30., 40., So. Y 60. 
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Consistié en revisar cudntos ensayos han elaborado hasta la fecha, sin contar los que 

elaboraron en la asignatura de introduccién a la epistemologia. 

Al respecto encontramos una produccién significativa de ensayos en los primeros cuatro 

semestres, donde e! 61% manifiesta haber elaborado éste tipo de trabajos en otras materias 

© por otros motivos (entre ellos se encuentran trabajos preparados para ponencias de 

estudiantes tanto de Archivonomia como de Biblioteconomia, en eventos al interior y al 

exterior de la ENBA), ello tal vez se debe a la reciente practica en su elaboracién dentro de 

la asignatura citada. 

Del 39% restante, cabe aclarar que 10 de los alumnos, es decir, el 18% no ha continuado 

con ésta practica, por considerarla (segiin confirmamos en algunas entrevistas personales), 

poco interesante o porque segin los estudiantes, no encontraban los espacios adecuados 

para haccrla. 

De Jos alumnos que han continuado con la idea de desarrollar ensayos se puede observar 

(véase cuadro siguiente) que el 55% de los alumnos ha elaborado entre | y 4 ensayos. Estos 

han encontrado su lugar en asignaturas principalmente de orden metodoldgico, como lo son 

investigacién documental y de campo, otros, como ya se menciond, elaboraron ensayos para 

eventos escolares y uno que otro para desarrollar inquietudes personales. Como es el caso 

del alumno Gilberto Jiménez. 

Cuadro: 

SEGUIMIENTO DE ENSAYOS ELABORADOS 

POR ALUMNOS DE LA ENBA DE 20. A 60.. SEMESTRE 
  

  

  

  

  

ENSAYOS ELABORADOS Numero Porcentaje 

Cero 10 18% 

del a2 18 33% 

de3a 4 12 22% 

de5a6 4 T™%M%           
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de 7a 8 10 18% 

de 9a 10 1 2% 

TOTAL 55 100% 

  

  

          

Del total de alumnos encuestados, el 82% continua la practica del ensayo, donde se siguen 

estructurando ideas personales, aunque éstas se manifiestan de mancra mas clara hacia 

inquietudes propias de las profesiones de Archivonomia y Biblioteconomia. 

Es interesante ver la continuidad de 1a practica del ensayo en los estudiantes, tomando en 

cuenta que (a excepcién de Gilberto), se encuentran en 20. Y 40. Semestres de licenciatura. 

Ello pone de manifiesto la inquietud por seguir elaborando trabajos de éste tipo durante la 

Carrera. 

Dicha situaci6n se confirma en 7 alumnos de sexto semestre, los cuales han desarrollado de 

4a 8 ensayos. La mayoria de ellos, en términos metodolégicos. 

Por ultimo, se presentaron una serie de comentarios interesantes de los alumnos, respecto a 

la experiencia vivida a través del ENSAYO PERSONAL. Como son: 

“Que gracias al ENSAYO PERSONAL, la creatividad del estudiante se desarrollo en un 

ambito mas intelectual(Javier Quintero); me gusté la experiencia de encontrar la relacién de 

la materia que cursamos y cosas que nos Ilaman la atencién, eso facilita el desarrollo de 

investigaciones que en mis ratos libres estoy realizando(Rosa Isela Martinez), es muy bueno 

que se le de importancia a los ensayos realizados por los alumnos, ya que me motiva a 

realizarlos con mas dedicacién(Fidel Anaya); me sirvié de mucho realizar estos ensayos, 

porque fueron un apoyo y estimulo para llevar a cabo mi investigacion de la organizacion y 

los servicios de la carrera en Biblioteconomia. Ya que me provocaron interés sobre la 
  

carrera(Ma. De Lourdes Garcia); es importante expresar lo que uno piensa a través de la



escritura y el ENSAYO PERSONAL fue mi primera experiencia(Ysrael Becerra), no son 

tareas que realizamos con mucha frecuencia en nuestra vida(Hugo Luna Almazan)”. 

De aqui se desprende que e] ENSAYO PERSONAL ha permitido la creatividad del alumno 

al encontrar la relacién de sus inquietudes con la profesién( en el caso de alumnos de cuarto 

y sexto semesire), lo cual facilita ef desarrollo de investigaciones al respecto. Ademas de 

resaltar el interés y la importancia de trabajos hechos por los alumnos, lo que constituye un 

estimulo para los mismos. 
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CAPITULO V 

EFECTOS QUE PRODUCE 

LA ELABORACION DEL 

ENSAYO PERSONAL 

ha



  

EFECTOS QUE PRODUCE LA ELABORACION DEL 

ENSAYO PERSONAL. 

A) A TRAVES DE LA EVALUACION ESCOLAR. 

Los elementos contextuales que hasta ahora se han mostrado a través del ensayo personal, en 

su proceso y significado, forman parte de aspectos que deben ser considerados por el docente 

en su practica cotidiana dentro y fuera del aula. Sobre todo en términos de evaluacién. La cual 

se ha constituido como uno de los puntos débiles de la practica docente. Ello se debe entre 

muchas causas a que La evaluacién se considera cominmente como ia valoracién de los 

resultados observables del aprendizaje académico™°. 

Tal concepcién “Manifiesta asi un triple reduccionismo: 

1,- Se otorga énfasis en los resultados. 

2.- La primacia de los resultados que son observables. 

3,- Restringir la responsabilidad e interés de la evaluacién a los profesores y autoridades 

académicas. 

Parece que se nos ha olvidando que son los alumnos quien mayor interés deben tener en 

conocer el estado actual y la evolucién de sus conocimientos y de sus mecanismos ¢ 

instrumentos de procesamiento y actuacién." '*! 

Hoy se hace necesario agregar en el proceso de evaluacién, ta opinién del alumno, de lo que 

piensa y propone sobre la valoracién de su conocimiento y sobre todo, de su proceso de 

aprendizaje. 

“° Cfr. SEP Modelo ENBA. Op. Cit. Quién al respecto sefiaia los tipos de evatuacién. 
“ pérez Gomez y Gimeno Sacristan. " La ensefianza: Su teoria y su prictica. Ed. Akal. Madrid. p. 421,



  

Bajo esta perspectiva, el presente capitulo versa sobre lo que en términos de discurso 

institucional representa esta concepcién de evaluacién sobre todo en el papel docente y su 

significado para los alumnos, A ésta primera parte le denominamos EL MITO DE LA 

EVALUACION, 

Durante el proceso de la investigacién, los alumnos mostraban inquietudes sobre la 

evaluacion del ENSAYO PERSONAL. 

En las sesiones donde los alumnos platicaban sobre el contenido de sus ensayos'?, 

manifestaban que ellos quisieran que el docente tomara en cuenta su punto de vista para 

evaluarlos. Esto motivo a rastrear {a practica de la evaluacion en la ENBA, desde e} punto de 

vista del alumno. A esta segunda parte le Ilamamos EL COMPROMISO DE LA 

EVALUACION EN ALUMNOS DE LA ENBA. 

Tres cuestionamientos fueron el eje de esta parte. 

{Qué es la evaluacion para el alumno? 

&Cémo quisiera el alumno que jo evaluaran? 

&A que se compromete el alumno en la evaluacién? 

Y como parte final del presente capitulo, Los alumnos manifiestan sus preocupaciones sobre 

lo que sera su futura profesién en Biblioteconomia. 

Vaya pues, un ejemplo de algo, de lo mucho que falta por hacer no sélo en la asignatura, sino 

en toda la curricula, 

22] .a evaluacién del ensayo personal, consistia en 50% por escrito y 50% oral.



  

EFECTOS QUE PRODUCE LA ELABORACION DEL 

ENSAYO PERSONAL. 

1.- EL MITO DE LA EVALUACION ESCOLAR 

EN LA ENBA. 

En nuestra formacién como profesionales hemos conocido en algunas ocasiones, tal vez en muchas 

de ellas, que un mito es aquet relato mitico y fantasioso que servia para entretener a los individuos, 

pero que por no tener un fundamento (léase comprobacion cientifico positivista ), carece de validez. 

En este apartado el mito cobra una connotacion diferente en donde " El mito es el modo discursivo 

de hacer que una historia se vuelva sagrada. "'? " Un relato escrito o una poesia oral que revela la 

verdad y celebra lo que ha sido, lo que es y lo que sera."'“* 

Entonces, ; Hablar de mito es valido en fa actualidad y mas ain tratandose de cuestiones serias 

como lo es la evaluacién ? {Por qué no abordarlo desde otra perspectiva ? 4 Cual es la justificacién 

al respecto ? 

” Las diferentes civilizaciones tienen Milos en sus entrafias que se hacen manifiestos con signos que 

0145 
tienen significados y significantes. Las cuales guarda la condicién de nuestro pensamiento 

arcano los mitos “se ejercen, se viven, en la reticula del discurso que no es mas que un tipo de 

‘3 Prologo de Heli Morales, En Velazquez R. Elisa. “Mitos y simbolos en la educacién. (1993) Ed. Spanta. Mex. p. 
10 

' Idem. p. 63 

“3 Velazquez, R. Elisa. SESION DEL SEMINARIO De filosofia de la Educacién UNAM "Campus Aragon” Op. cit. 
20 FEB. 96. 
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relacién social. Son estructuras que reproducimos y ejercemos, producen efectos de solidaridad, 

entre otras cosas, con nuestra colectividad educativa."“° 

Asi pues, El término evaluacién, asi como el proceso que lo conlleva son discursos que 

inicialmente eran de una sociedad industrial norteamericana ( véase el modelo industrial de Estados 

Unidos a principios de siglo, con el Fordismo y el Taylorismo ), y después se adopté como propio 

del sistema educativo.'*” 

" El discurso es una forma de poder que se desdobla de pliegues ocultos en las practicas sociales, no 

es localizable, sino difuso, no se puede retener 0 atrapar, s6lo se percibe y se ejerce en lo visible. El 

poder habita en e! discurso y por fa elasticidad de este, se mueve formando infinidad de segmentos 

que se articulan entre si y determinan el pensamiento y la accién de los individuos.""* 

Lo curioso de éste, es que muchos de los que estan inmersos en él, no lo comprenden aunque si 

creen aplicarlo. Llevande a cabo un juego de palabras que buscan justificar un significado que no es 

claro, Sin duda, " el lenguaje es aquello que le da el ser a las cosas, y sélo la interpretacién puede 

acercamos a la comprensién de su relacién con el mundo.”" interpretacién no puede querer decir 

otra cosa que remontarse del signo a la significacién, de la palabra a la cosa.""""? 

Un pretendido camino que parece acercarnos un poco a la biisqueda de una interpretacién del 

lenguajes permeados de simbolos que se muestran y a la vez se ocultan mostrandonos sélo el 

aspecto fenoménico de las cosas y ocultando fa serie de discursos que dirigen a los sujetos sociales 

y sus relaciones. Es la hermenéutica.” Interpretacién de los simbolos, los cuales hacen la 

explicacién de la realidad sin estacionarse en una explicacion inmediata, en donde los objetos se 

  

“© Velazquez. Op. cit. pp. 57-58 

1"Dfaz Barriga, Angel. " Problemas y retos del campo de !a evaluacién educativa", Perfiles Educativos. CESU. 

UNAM. Mex, 1984 P.3 
‘8 Velazquez. Op. cit. p. 139 

‘® Ibid. pp.36-37



  

muestran visibles y se ostentan para la verificacién. Es desentrafiar los sentidos de un texto en 

donde encuentra por razon necesaria el cruce, que se traduce en la diferencia “!™, 

Este cruce permite incursionar en el Ambito de la reflexién, del cuestionamiento de lo ya establecido 

y de la busqueda de lo diferente " el cruce es fragmento de algo que ya no es""'*! La mirada del 

sujeto no es la misma después de cuestionar algo. 

Tal es el caso de quien escribe sobre el mito de la evaluacién, su aplicacién sin trascendencia llega 

a su limite que es la reflexién misma de este fendmeno que ahora es educativo y por ende, escolar. 

é Por qué considerar a la evaluacién como un mito ? 4 Por qué cuestionar su validez oficial y por 

ende su aplicacién ? , Acaso una reflexién personal es suficiente para iniciar un proceso de 

desquebrajamiento del término y su proceso ? 

La intencidn es provocar el inicio de un camino que se ve dificil, pero interesante en cuanto a 

revisar una serie de lenguajes que determinan la acci6n y relacién de quienes estamos involucrados 

en el ambito educativo. 

Reflexionar sobre esa serie de discursos encajados en una realidad que no le corresponde. hurgar 

en éstos, permite crear espacios donde los sujetos cobran el entendimiento de su ser en el. mundo. 

Dicho sea de paso, a través del lenguaje. 

" El lenguaje es un mundo de palabras, de reglas gramaticales, un proyecto dentro del que las cosas 

cobran ser, algo que no esta a nuestra disposicién," pero que permite al hombre tomar consciencia 

: . sg . . - nl52 del sentido de su existencia, sin él, los sujetos no podriamos relacionarnos con el mundo. 

'® Ibidem. p. 25 

'S' Ortiz-Oses. El sentido, lo sublime y lo subliminal, en Verrjat. Tomado de Elisa B. Velézquez. Op. cit. p.25 

'3? Velazquez. Op. cit. p. 31 
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Es curioso observar como la escuela es simbolizada como un lugar que permite articular a través 

del conocimiento, los lenguajes propios de la relacién social. " Los sujetos de la educacién, 

asistimos a la Universidad, o para encontrar el origen y sentido del conocimiento, o para acumular 

saberes que se puedan vender 0 cambiar." Lo cual queda en el plano de Jo discursivo, es decir, 

en una teoria que choca con una practica. 

” El mito del control del saber se ha convertido en discursos fabricados que se implantan por via del 

poder. Asi pues se desprenden dos subdiscursos: ef que busca la emancipacién social, mediante la 

articulacién de la teoria y la practica, por el otro, el que busca la productividad."'%* 

El alumno trata de aclara su horizonte auxiliado en Jo escolar, sin embargo, su visién sigue siendo 

fenoménica, mds ain "Des-vela el discurso y comprueba que si hay un lugar donde la realidad es 

ficticia, es la escuela #155” EL mito det saber circula en el discurso de la movilidad social, que 

refiere al ascenso en 1a dindmica de las clases sociales. Se hace visible en la practica curricular de 

habilidades y de perfecta administracin del tiempo, que posibilitan !a utilidad y la eficiencia. Tener 

"56 Esta mitica idea una especialidad en época de crisis es como tener una poliza de seguro. 

aumenta cuando descubre que la via para mejorar econémicamente su nivel de vida se cruza con 

una formacién personal que no busca el objetivo anterior. 

Esto lo hace ser presa facil de un sistema que busca la utilidad de los individuos y de su consumo, 

se ataca pues el subconsciente, para que éste sdlo piense en él mismo en lapsos cada vez mas 

cortos, provocando el olvido de los horizontes mismos. 

" Bl que no tiene horizontes es un hombre que no ve suficiente y que en consecuencia supervalora 

lo que le cae mas cerca. en cambio tener horizontes significa no estar limitado a lo mas cercano, 

  

133 Velazquez. Op. cit. p. 112 

'4 Idem. p HI 

'55 Velazquez, Elisa. Sesidn del seminario de Filosofia de ta educacién ENEP Aragon. UNAM. Marzo 1996. 

'S6 Velazquez, Op. cit. p.110 Cf. Apple, M. Politica, economia y poder en educacién. 
    

 



  

sino poder ver por encima de ello... El horizonte permite que surja la comprensién del sentido. [1 

horizonte implica un proceso de comprensién del presente a partir del pasado “ 137 

Se constituye como un proyecto de vida que tiene su base en hurgar el pasado y encontrarle una 

conexién con el presente para asi, construir un futuro. ! Eso es lo que se pretende ! dirian quienes 

moderan los discursos sociales. Sin embargo, el constructo no es el del propio individuo, sino de 

alguien ajeno a él. Por ello es importante bordear los limites ( dice Derrida ), del discurso y 

comenzar a comprender para posteriormente interpretar. 

Comprender es siempre interpretar y en consecuencia, la interpretacion es la forma explicita de !a 

comprensi6n. E] hermeneuta comprende, interpreta y aplica su horizonte, para des-velar lo oculto 

que subyace en los textos 'S8_ EI propio hermeneuta es un texto que se tiene que comprender.""? 

Un proceso que se ha vuelto muy complejo en el ambito educativo y en especifico en el escolar es 

la evaluacién a tal grado que una multiplicidad de interpretaciones queda plasmada en lo 

fenoménico, es decir, en lo no trascendente, en la superflua comprensién de algo que no se ha 

comprendido. Y que se aplica indiscriminadamente por quienes tienen la batuta: Los evaluadores. 

Individuos que forman parte del "circulo de los cientificos o expertos en la materia, que en sus 

niveles mas bajos esta representado por el docente. 

Actualmente la evaluacién forma parte de un lenguaje de especiatistas propio de la ciencia moderna 

que se constituye en el saber cientifico ” Desde que nacié este siglo, la ciencia modema se sostiene 

sobre las redes de lenguajes hipersofisticados. Si bien es cierto que tanto ef saber como la ciencia 

- Fi sencia 160 
son discurso, no todo discurso es ciencia. 

——— 

‘57 hidem, pp.26-27 

55 Una situacién dada en un salén de clase es un texto que hay que leer, para comprender y posteriormente interpretar 

Jo que ahi ocurre. 

1° Velazquez. Op. cit. p.29 

10 Idem, p.p. 5-6. 
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EI discurso de la evaluacién y sus mecanismos pretenden una validez que sdlo los cientificos le 

olorgan y que a su vez la sociedad rechaza, porque ella misma no la ha creado. 

Pero a su vez, el discurso persiste pues " intentan legitimarse en un orden y al mismo tiempo 

legitiman ese orden que los constituye. La ciencia se legitima en su eficiencia técnica y en su poder 

pragmatico. E:] fundamento de la modernidad epistémica esta ubicada en el lenguaje.""*" 

Un punto que pone en ventaja a los cientificos o intelectuales respecto al comun de la sociedad, es 

que quien crea un lenguaje, crea también su manejo y sdélo aquellos que quieran participar en el 

juego de lenguaje tendran que hacerlo por tos parimetros establecidos, de Jo contrario, estaran fuera 

del juego. 

E! poder y el saber son elementos claves de quienes crean cl proceso de evaluacién. quienes la 

dirigen contemplan desde una posicién muy ventajosa, su aplicacién. La cual se traduce en una 

relacién de dominacién. Aunque, "El poder no tiene lugar especifico y ninguna clase social tiene 

primacia y posicidn de él. carece de esencias, es operatorio. No es atributo, sino relacién; El poder 

inviste (a los dominados ), pasa por ellos y a través de ellos se apoya en ellos. Para Foucault, no hay 

escapatoria del poder: todos lo ejercemos, lo practicamos, vivimos con él. El poder vigila y 

controla."'* 

Aunado a ello, "El saber es el orden instituido de las cosas que se practican en la sociedad. Se 

establece mediante el discurso, como una verdad racional y objetiva sobre la realidad, que por su 

estatuto se legitima en la sociedad. Es aquél que produce conocimientos, como una estrategia, 

tactica orientada a permitir una dominacién social." '® 

  

‘Sl Ibid. p. 6 

*© Velazquez. Op. cit. pp. 140-141 

‘® thidem. p. 145-146 
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é Quién es uno de los sujetos obligados en manejar la evaluacién de acuerdo a lo ya establecido ? [1 

docente. 

Sin muchos elementos mas que el entendimiento de los mecanismos de operacion, el docente es 

instruido para evaluar a sus alumnos sin comprender por qué o para qué lo hace. Instrumentos 

(examenes, trabajos, participaciones, etc. }, y procedimientos ( a través de una o varios periodos ), 

le son facifitados para su aplicacién. Ahorrandole el trabajo de pensar, cuestionar y sobre todo 

teflexionar sobre este proceso. 

Hacerlo le permite descubrir entre otras cosas "que las formas de dominacién y control han 

cambiado, por lineamientos disciplinarios de vigilancia y sujecién que emanan de la racionalidad de 

dominacién."" 

La funcién del docente es controlar un proceso de seleccién de los elementos utiles al sistema actual 

a través de la evaluacién que él realiza a otros." El discurso educativo ejerce control y dominacién 

sobre e! sujeto, mediante la tecnologia disciplinaria, cuya meta es vigilar y domesticar a los 

165 alumnos, maestros, padres, etc. a través de la designacién de tareas. En estos términos nos 

referimos al fenémeno y no a la esencia del proceso. 

Por lo que la evaluacién, resignificada y reorientada implica, relacionarse con el otro, entre otras 

cosas, conversar con él." A juicio de Gadamer, en la conversaci6n se elabora un lenguaje comun 

que Heva al acuerdo y al entendimiento, esto es comprensién entre el yo y el ti. En el didlogo 

tomamos la posicién de! otro, y nos miramos desde su posicién. 

  

' Velazquez. Op. cit. p. 13 

"idem p 161 
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Esta es otra forma de entender la comprension. Generalmente en una conversacién, los 

interlocutores tienen que limar adversidades y extrafiezas siempre que verdaderamente deseen 

ponerse de acuerdo en algo."' 

En lo educativo y propiamente escolar, evaluar se ha entendido como un compromiso que es 

inherente al docente y ajeno al alumno, lo cual constituye una visién equivoca, puesto que el 

proceso los involucra a ambos y ambos deben entrar al acuerdo por medio de la conversacién y del 

lenguaje. 

Existen muchos elementos que participan en la evaluacién y que ambos no vislumbran en el 

momento mismo del proceso. Tal es ef caso de las condiciones en que se realiza el proceso. Un 

ejemplo es el transcurso de una asignatura donde se presentan muchas situaciones sobre todo en la 

institucion escolar, pues " el aula es un lugar fenoménico donde ocurren N cosas inimaginables". \67 

Estados de animo, empatias, problemas familiares, personales, de aprendizaje etc. son solo 

muestras de lo que sucede cotidianamente en ese reducido espacio de interaccién, entre docente y 

alumno, que forman parte integrante de la evaluacién, pero que no es tomada en cuenta por las 

partes. 

Los niveles de evaluacién son reducidos a pardmetros cuantificables, es decir a una calificacién que 

es el resultado final de un proceso que se auxilia de instrumentos preestablecidos que buscan 

comprobar los aprendizajes de los evaluados omitiendo las vivencias mismas del proceso. 

” Las demostraciones de las vivencias carecen de aplicabilidad en el andlisis de las vivencias, 

: woe es : ae aa 168 

puesto que se encuentran lejos de los juicios de medici6n y cuantificacion". 

  

© Ibid. pp. 33-34 

467 Seminario. Op. cit. 20 feb. 96. 

*f Velazquez. Op. cit. p. 21 
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Hay infinidad de aspectos que escapan a los parametros de una evaluacidn Ilamese cuantitativa o 

cualitativa y esto se debe a que " Los esquemas de la raz6n, se hacen insuficientes para abordar la 

complejidad del sujeto social. Gadamer considera que La hermenéutica critica llega tan lejos como 

llegue la disposicién al didlogo entre los seres racionales."'® 

Es a través del didlogo como se pueden abordar muchos de los elementos constitutivos de la 

evaluacién. La cual se construye basicamente por los interactuantes y no por otros individuos ajenos 

a esa relacién, quienes constantemente participan desde el exterior encubriéndose en el discurso de 

la objetividad y estableciendo desde fuera, nuevos parametros de medicién y por ende de 

evaluacién. 

" Los especialistas en evaluacion " no han visualizado hasta ahora lo que puede considerarse un 

mito. Por lo que no pretenden reconocer que ” estructurar un mito o desestructurarlo es un trabajo 

que no reposa en el firme de la racionalidad instrumental. Las verdades que manejan los mitos no 

estan formulados en sentido lineal, no son exactos, ni se pueden comprobar en !a experiencia, Sus 

verdades necesitan ser traducidas e€ interpretadas para su comprension, y en todo caso, la 

hermenéutica puede recurrir a la decodificacidn de los significados.""”” 

Llevar a cabo la hermenéusis de la evaluacién requiere perforar su discurso e introducirse en la 

comprensién misma de sus simbolos. La Mtra Elisa lo ilustra de esta manera: 

" Un simbolo es un producto del pensamiento muy particular y especifico, que refiere a nuestras 

cargas culturales. Mediante los simbolos, el hombre constituye su cultura, que se manifiesta en el 

lenguaje, la religién, el arte y la ciencia, es una expresi6n lingilistica que, mediante la designacion 

de un sentido directo se envia un mensaje oculto. Los mitos se presentan en un discurso con un 

  

*© Idem, pp. 54-55 

"0 Ibid. pp.68-69 
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sentido aparente y con la ayuda de la hermenéutica se puede perforar el discurso ¢ ir al sentido 

profundo del texto.!7! 

£1 trabajo principal consiste en “ hendir, abrir las palabras, las frases o las proposiciones para 

extraer de ellas fos enunciados. El trabajo de investigacién en el aula, presupone interpretar. La 

accin del educador es leer, traduciendo las practicas discursivas que se desdoblan en los sujetos de 

{a educacién, y en sus miiltiples formas de intersubjetividad que entablan a toda hora." 

Ampliar el panorama cognoscitivo de relacién maestro-alumno a través de la comprensién y 

posteriormente de la interpretacion permitird al primero des-velar discursos que no son los de él, 

para cuestionarlos y posteriormente elaborar un constructo propio del discurso de la evaluacién. A! 

segundo, establecer un compromiso de aprendizaje a través de una autoevaluacion de 

conocimientos que permitan establecer su formacién profesional. 

Ello no es facil pues, " Vivimos socialmente en medio de una selva de discursos que 

simultaneamente nos acercan y nos alejan de lo que creemos que es la realidad." Un camino 

peligroso, pero al mismo tiempo muy atractivo sin duda. 

  

"" Velazquez, Op. cit. p.75-77 

"2 Idem. pp. 159-160 

"3 Velazquez. Op. cit. p. 127 
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EFECTOS QUE PRODUCE LA ELABORACION DEL 
ENSAYO PERSONAL. 

2.- EL COMPROMISO DE LA EVALUACION’ EN 

ALUMNOS DE LA ENBA. 

La evaluacién, es un concepto complejo, que se menciona mucho pero muy pocos conocen. En el 

Ambito escolar este término suele confundirse con calificacién ( asignacién con letra o numero a los 

alumnos como resultado de un curso _). Aun en los niveles superiores, el alumno no puede evitar 

sentirse angustiado por una calificacién. Grave error, pues los resultados sélo constituyen la elapa 

final de este proceso. 

He ahi la gran preocupacién que motiva a conocer y después identificar lo que el término 

evaluacion significa para los alumnos de !a ENBA. 

& Como fue que surgié esto de la evaluacién ? 

" Evaluacion, concepto que surgid con Ja transformacién industrial de los Estados Unidos. La vision 

funcionalismo y conductual del ser humano basado en el modelo administrativo de Henri Fayol,""4 

cuyas teorias fueron fundamentales en la nueva pedagogia. 

Obsérvese que éste es un concepto que pretende determinar el avance utilitario de los individuos, 

aplicado desde sus inicios en las empresas industriales, donde la producci6n en serie exigia grados 

de eficiencia en los trabajadores, aplicandose con ello, un estudio de tiempos y movimientos. 

  

4 Diaz Barriga, Angel. " Problemas y retos del campo de la evaluacién educativa’. Perfiles Educativos. CESU 

UNAM. Mex. 1984 P. 3 
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No es gratuito que en el proceso administrativo de una institucién lucrativa, la Ultima etapa 

en donde la evaluacién se hace presente ( !o cual no quiere decir que no se aplique a Través del 

proceso ), es en el control. 

La toma de decisiones es uno de los multiples resultantes de la evaluacién. Con ella se pretenden 

llevar a cabo las moditicaciones pertinentes a un producto que pretende mejorarse en un futuro no 

muy lejano. 

Pero... 4 Qué relacién tiene la evaluacién del proceso productivo industrial con la evaluacién 

educativa o mejor dicho, escolar ? La escucla, es identificada como aquello que busca satisfacer 

necesidades del sistema en el cual esta inmerso. Por ende tiene que reproducir las pautas de accién 

de los individuos, que se van incorporando al medio productivo de dicho sistema. 

Sin embargo, parece que existen huccos tedricos que no permiten la comprensidn de aquel factor 

que determina la aptitud de los individuos en la produccién ( que en el ambito escolar, es de 

conocimientos ), y reproduccién del sistema. La evaluacién 

Abrir la pauta a la conceptualizacion de un proceso tan complejo como este no es nada facil, se 

requiere de un trabajo serio y extenso, que provoque mas cuestionamientos que respuestas, mas 

dudas que aclaraciones. 

Pero curiosamente los que trabajan ésta cuestién son " los especialistas en la materia.” Los 

intelectuales ( de la cultura pedagégica ), quicnes siguen haciendo teoria de escritorio, sin acercarse 

a la realidad de aula. "'” El no interactuar con los integrantes, no les permite visualizar necesidades 

propias de evaluacién, provocando el choque de su teoria con ja practica real. Mas aun, Los 

maestros no asumen la responsabilidad de la evaluacién porque no nace de ellos. 

  

"5 Carrillo, Antonio. Sesién del "seminario de evaluacién de programas" Maestria en Ensefianza Superior. Campus 
Aragon UNAM. Mex. Marzo 1996 
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Sin embargo, los integrantes de la interaccién en el aula gustan de retomar y establecer los 

parametros de trabajo ya establecidos por otros e intentar lograr la consecucién de los objetivos 

previstos. 

Esto se puede observar cuando un docente al inicio de un curso, estipula la forma en que los 

participantes obtendran su evaluacién y éstos se sujetan a Hlevarla a cabo. En el mejor de los casos 

plantea su esquema de evaluacién y lo pone a discusién ante un grupo. No es dificil establecer que 

las variantes seran pocas. Esto debido a que es mas cémodo para el docente y los alumnos seguir 

pasos ya establecidos, que provocan angustia en el pensar 4 Como evaluarme ? v ,, como evaluarlo 

2 

E! compromiso de la evaluacién desde ésta perspectiva, juega un doble lenguaje en los alumnos : 

© Si el docente establece la forma de evaluaci6n, el alumno manejara el argumento de que el 

maestro lo reprobo . 

¢ Siel alumno es quien lo estipula ( conozco pocos casos ), reconoce al final del curso, que él se 

coloco “" la soga " al no cumplir lo establecido. 

Por otra parte, e} docente, gusta de no complicarse la existencia, al utilizar parametros " claros y 

objetivos " sobre todo cuantitativos, que le permitan demostrar al alumno que su calificacién es 

“justa". 

Los pardmetros utilizados por el profesor son retomados de su experiencia, de técnicas utilizadas 

por otros maestros en cursos anteriores, etc. Uno de los posibles inconvenientes es que los grupos y 

cursos son distintos en espacio y tiempo. Por tal motivo inquietan algunas cuestiones como: 

, Conocen ambas partes lo que significa el término evaluacién ? 

Y de ser asi, z Cul es la causa que impide que docentes y alumnos estipulen una forma de 

evaluacién propia del curso en donde ambos interactuan ? 
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é Por qué se toman recetas de evaluacién de otros en lugar de analizar las caracteristicas propias del 

curso, para estipular la forma de evaluacién ? 

Posiblemente docentes y alumnos rehuyen al compromiso de la evaluacién, porque les permite 

evadir una serie de responsabilidades que conlleva el ejercicio de la misma. 

Su visién es que sélo cuentan con un referente empirico o “regularidad empirica ( aquello que se da 

por repeticién. Como ejemplo, la estadistica es un indicador engafioso que provoca falacias 

fenoménicas."”° }, de evaluacién y lo reconocen como sinénimo de calificacién. a cual se 

establece o se da al final de cada curso en cada asignatura o en partes constitutivas de tres o mas 

valoraciones. Aqui se puede observar que la nocién esta parcializada, es decir, en lugar de 

visualizarla como un todo que se divide en partes, se consideran varias en un mismo curso o 

asignatura. 

Se considera pertinente aclarar que aqui se conceptualiza inicialmente a la evaluacién como cl 

compromiso que tos participantes (docentes y alumnos), establecen para el logro de objetivos de 

aprendizaje previamente establecidos por ellos, en ta asignatura. Un proceso global que se realizara 

en el curso, en una o mas partes, pero constituidas como la unidad.!” 

Esta variante de que los objetivos son establecidos por los interactuantes del aula y no por otros. 

“Lo que se pretende destacar es la necesidad de una teoria de la evaluacién que reconozca sus 

fuentes conceptuales y se estructure como un campo de conocimiento."!8 

  

"6 Hoyos. Carlos Angel. Sesion del Seminario de Investigacion pedagégica I. Maestria en Ensefianza Superior. ENEP 

Aragon. 14 feb. 96, 

'7 Garcia C. Trinidad. Evaluacién de! aprendizaje. Documento preparado para el Diplomado en Docencia de la 

Biblioteconomia y la Archivonomfa, IPN. 1995. p. 1 

'% Carrillo, Antonio, Op. cit. Abrit 1996. 
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Sin duda, son ellos quienes deberian determinar la forma de evaluacién, pero no lo hacen, porque 

ellos no han hecho el constructo teérico y su identificacién se pierde en el vacio. 

“La evaluacién educativa no puede darse como algo introspectivo, sin antes comprender el marco 

de referencia en fa cual estan inmersos los sujetos.""” 

é, Cuales son esos sujetos ? Los docentes y los alumnos.. 

En el caso del primero, " El docente ha participado, pero no ha comprendido su participacién, no ha 

reflexionado sobre su quehacer en la prictica pedagdgica. Se le pide que entre al discurso actual, 

para que sea participe del momento. Sin embargo, hay resistencia en él, porque ha perdido fe en el 

mismo discurso.""®° 

Su practica evaluatoria es una mecanica de accién sin sentido, no hay pretensiones fuera de lo 

establecido por los expertos. Su andar es ese algo fastidiosamente cotidiano que no comprende y 

que se produce y reproduce. 

En el ambito educativo, la evaluacién es un " imaginario social fetichista."'®! Es decir, el docente 

entabla una relacién de cambio de mercancia: El maestro evalua al alumno y éste busca una buena 

calificacién. 

Actualmente las circunstancias han cambiado, " En el proyecto de la politica educativa actual, se 

nl 82 
pide que el docente sea un sujeto participativo. Aquel sujeto ignorado, es solicitado para la 

" thidem 

"8 Idem. 

'#! Ansart, Pierre." Marx y la teoria del imaginario social" 

® De tbarrola, Maria. (1991) " La evaluacién del trabajo académico..." En Perfiles educativos. Num. 53-34 Mex. 
CESU-UNAM p. 7 
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produccién tedrica. 4 A qué se debe tal cosa ? A que el desquebrajamiento de las teorias ha 

provocado que elementos que no participaban, ahora lo hagan. 

Sin embargo, existe un pequefio inconveniente. " El docente esta descontrolado ante !a nueva 

responsabilidad que debe asumir en el ambito educativo y no cuenta con esa visién de toma de 

decisién porque nunca le ha tocado tomar desiciones.""® 

é Qué hacer con un paquete tan grande como lo es el de la produccién tedrica de un proceso tan 

complejo como la evaluacién ? Iniciar la produccién y formarse en ella a través de ella. 

La evaluacién formativa sélo podré constituirse en un campo metodoldgico alternativa, cuando en 

un enfrentamiento epistemoldgico se busque destacar los aspectos cualitativos de una situacién 

educativa. 

Se requiere pues, de un enfrentamiento con los esquemas de formacién propios, que han 

obstaculizado la practica educativa y la evaluacién. Incluso, “ Debe considerarse la autoevaluacion 

como una alternativa epistémica."’™* Asi, Evaluar es recibir informacién y darle un resignificado 

que provoque e! avance en él y en los demas. 

La evaluacién busca como producto la resignificacién de los sentidos. Es decir, la reflexidn, 

ubicada en un marco de referencia. 

La crisis busca en sus niveles mas bajos una produccién tedérica " El profesor es el ultimo de una 

cadena que no es responsable de la educacién social. "18 1 4 falta de consciencia es de origen y 

deviene de niveles mas altos, su choque con a realidad, es producto de la irresponsabilidad con ella 

misma. 

  

'® Carriflo, Antonio. Op. cit. Marzo 1996, 

  

1 Ibid. 

'§ Hoyos Medina, Carlos A." Sesién del Seminario de Investigacin Pedagégica ” Maestria en Ensefianza Superior. 
Campus Aragén, UNAM. Mex. Marzo 1996. 
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La institucién escolar es sdlo un ejemplo de ello, " la escuela esta para que los alumnos no 

aprendan. Simple y sencillamente, porque no se practica en ella una realidad que se encuentra fuera 

de ella." 

Esta parece ser una critica muy fuerte a la practica educativa de la institucién, sin embargo, sélo es 

una preocupacién seria de la formacién del alumno, quien conforma el otro sujeto social que 

interviene en el proceso y de quien es necesario mostrar su opinién. 

Hacer patente la expresién del alumno, fue un trabajo arduo, que implicd horas constantes y 

desgastantes frente a grupo, intercambiando opiniones sobre la evaluacion. 

La metodologia aplicada consistié en identificar tedricamente las diferentes acepciones sobre este 

concepto y aplicar una de ellas de acuerdo a las necesidades de la investigacion.'®? Entrevistar los 

grupos de la ENBA del turno matutino de manera formal, a través de la presentacién del tema por 

parte de quien elabora este trabajo y sefialando que el objetivo de dicha sesi6n era: 

"que todos los participantes de la sesién de! tema evaluacién ampliaran su concepcidn acerca del 

término y sobre todo que visualizaran lo complejo de éste en el ambito educativo." 

Al inicio de cada sesién, se les solicit a alumnos que escribieran en una cuartilla El concepto que 

tenian de evatuacion, después, la forma en como quisieran ser evaluados, y finalmente cual es su 

compromiso para ser evaluados en el curso ( en especifico, el de ta asignatura de la cual se tomaba 

e! espacio para Ja sesiOn ). posteriormente de manera informal se establecia un debate sobre lo que 

es evaluacién y sus formas. 

  

186 Carrillo, Antonio. Op. cit. Abril. 1996. 

"7 Cfr, definicién de evatuacién, 
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Para lo anterior se escogieron tres grupos por dia para Ilevar a cabo en uno de ellos la entrevista, sin 

previo aviso. La finalidad es que el alumno, sintiera que estaba utilizando su horario de clases en un 

tema de interés y se sintiera mas agusto aportando elementos a la investigacién. 

® de los alumnos en cuanto a las Veamos a continuacién las expresiones mas representativas'® 

cuestiones ya sefialadas. 

La primera, sobre qué es evaluacién para ellos. 

" Evaluacién: Método para llegar a conocer el grado de aprendizaje"!®? 

Esta parece una idea reducida del término, pues la evaluacién es un proceso que se puede abordar a 

través de diferentes métodos. 

" Evaluaci6n es tomar ciertos criterios como base para determinar si se cumple con ciertos aspectos, 

objetivos o metas."'”? 

Una idea mas completa que la anterior, aunque nos habla de las acciones que se realizan después de 

llegar a la etapa final de! proceso. Que en este caso es el fin de cursos, Ahi se analiza todo su 

trayecto y se determina si se cumplié o no, con los objetivos establecidos. 

" Evaluacion es examinar la eficiencia del individuo"'*" 

Definicién por demas utilitaria, tipica del sistema en e! cual estamos inmersos. Se nos ha formado 

para ser utiles al modo de produccién actual. Aqui es de discutirse que se entiende por eficiencia de 

qué y para qué. 

  

#4 Las respuestas en su mayoria se repiten dentro de este parametro. 

” ENBA. (20 marzo 96 ). Alumno, grupo 604. matutino 

'® Ibid. (29 Marzo 96 ). grupo 801 

191 ENBA. (27 marzo 96 ). Alumno del Grupo 402 matutino. 
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“Es el pardmetro que nos proporciona suficiente informacién sobre el desarrollo de una 

actividad"'%? 

Breve y sustanciosa, pues uno de los miltiples referentes de la evaluacién es que nos proporciona 

informacién y sea cual sea esta, nos muestra como se desenvuelven los participantes del proceso. 

" Es un abstracto que requiere de una interpretacién basada en un desarrollo. esto implica que no 

puede conocerse ese algo que queremos conocer, por un simple numero o sintesis. Cuando se mide 

un resultado es una critica al objeto bajo un criterio, politica o teoria “X" pero no al objeto en 

cuanto tal." 

Esta es una de las observaciones mas serias que se ha encontrado en cuanto a fa revisién del 

término. Sin duda, el alumno cuenta con elementos filosoficos que le permiten rebasar el comin de 

1a visibn de sus compafieros de aula. Sefiala una critica fuerte a los mecanismos de evaluacién 

llevados a cabo en la escuela ( hablando de las escuelas en general ). 

Y continua diciendo: 

“ ¢ Por qué evaluar ? { Para justificar los parametros con que la escuela mide a los alumnos ? 

Hacernos creer que el interés académico del alumno comienza consigo mismo y no depende del 

criterio del profesor, llevarnos a pensar que la falta de responsabilidad pedagdgica de él es reciproca 

a la falta de inicialiva académica del alumno. La cosa no es asi; la evaluacién no tiene por que ser 

94 
en numeros.”" 

  

"2 ENBA. (22 marzo 96 ). Grupo 401 matutino. 

"Idem. 

' ENBA. (22 marzo 96 ) Grupo 401 mat. 
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Hay una resistencia a ser evaluado de una forma que no es establecida por el alumno, es mas, se 

cuestiona la existencia misma de la evaluacién en cuanto al sentido mismo de ella, tal parece que 

dicho sentido es elaborado por otros. 

" Es el proceso de medicién que retoma pardmetros especificamente definidos con fines 

calificativos cuantificables y cualitativos de las virtudes o capacidades personales de cada individuo 

en raz6n a su desempeiio en un area o labor determinada.”"* 

Una definicién adoc al tiempo actual, que describe gran parte de lo que es la evaluacion, de sus 

parametros y de sus fines todo esto, enmarcado en la filosofia que nos predomina. 

Durante las entrevistas se pudo observar, que la sola palabra evaluacién causa generalmente 

nerviosismo entre los alumnos. El estampar en una hoja la definicion de la palabra significaba para 

ellos evaluacién, para muchos, examen. 

Esta ultima se ha convertido en el ambito escolar, como un sinénimo de evaluacion, dificilmente se 

le identifica como una herramienta 0 técnica del proceso evaluatorio. Por lo anterior, ambas 

inquietan a quien sea objeto de ellos. 

Un cuestionamiento que dio origen al presente trabajo es: 

Alalumno, i Como le gustaria que lo evaluaran ? Obsérvese lo siguiente: 

" Me gustaria que me evaluaran con trabajos libres elaborados por el alumno W196 

EI trabajo libre permite la creatividad de los sujetos, sin embargo, diria Emilio Durkheim, ° las 

: ae : - a197 : 
generaciones jévenes no cuentan con elementos para determinar lo que quieren ."'°” La libertad 

  

'95 ENBA. {27 marzo 96 ). Grupo 402 mat. 

'% ENBA. grupo 401, 

  

'7 Durkheim, Emilio. " Sociologia y educacién " Ed. paidos. Mex. 1981. 

134



  

puede decaer en cuestines difusas si no se asume la responsabilidad personal de formacién. En la 

escuela, esto es comun. 

" Me gustaria autoevaluarme y que se me respetara esa autoevaluacion "!* 

Existen elementos muy valiosos en cualquier institucién, la ENBA, no es la excepcién, hay sujetos - 

que tiene un amplio sentido de la responsabilidad, pero, por estar sujetos a criterios que no son los 

propios, no se desenvuelven al grado maximo que ellos quisieran y ponen como obstaculo al 

docente. " Me gustaria que el maestro sepa valorar a las personas por lo que son y no por lo que ef 

cree que son. wt99 

” Me gustaria que me evaluaran por los conocimientos, manejo de conceptos, la profundidad del 

manejo de la informaci6n en exdmenes escritos u orales. 

Esto, puede leerse desde muchos sentidos. Aplicando dos de ellos se puede decir, que el alumno en 

primera instancia, es muy exigente consigo mismo y con los demas, quiere hacer patente que el que 

sabe, y lo demuestra a través de estos mecanismos. En otra instancia, parece un grito desesperado 

de un alumno que le exige al docente, mayor capacidad en cuanto a los criterios de evaluacién. 

" Una critica a la forma de evaluacién es que los profesores evaliian de acuerdo a sus conocimientos 

y experiencia, ya que llegan a pedir que uno piense y haga las cosas como ellos."""' 

Otro punto interesante, es que " La mayoria de los alumnos coincidié en que la asistencia no deberia 

ser parte de la evaluacién y aunque algunos docentes no declaran abiertamente que la toman en 

cuenta, manifiestan que Ja asistencia no forma parte de ellla."? 

—_— 

‘8 ENBA. Grupo 402. 

'® Idem. 

2 Ibid. 

2) ENBA. Grupo 401. 
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El alumno busca asistir lo ménos posible al aula. Tal parece que existe una aberracién a 1a escuela, 

a los maestros, a la imparticion de las clases y a todo lo que tenga relacién directa con éstos. No es 

asi, mas bien esto se debe a las formas de accién de los anteriores, la cual no coincide con Jas 

expectativas de los alumnos. 

Un alumno nos da un ejemplo: " Hay docentes que inyectan animo a sus alumnos, en cambio otros 

quieren que el alumno sufra igual que él, en su proceso de aprendizaje."2" 

Existe repulsién hacia tas decisiones evaluatorias det docente." La evaluacién es sintoma de poder. 

El docente es castrante porque exige ai alumno, cosas que él mismo no es capaz de ofrecer, para 

evaluarlo.""™ Lo cual es reflejado en el producto final. La calificacion. 

De acuerdo al grupo 402 la calificacién es algo simbélico que representa muchas angustias, 

frustraciones, alegrias etc. es algo constituido, propio de una filosofia positivista, en la que ct propio 

alumno ya esta fastidiado y no quiere saber mas de ello. 

Lo curioso es que la mayoria de los alumnos siguen manejando paradmetros ya establecidos para ser 

evaluados como son: ejercicios, tareas, examenes, trabajos, etc. 

Un referente importante, establece que gran parte de los alumnos confunde el término evaluacién 

con calificacién. Aunado a esto, muchos alumnos demuestran su inconformidad ¢ interés, pero 

pocos son los que proponen. 

Finalmente, el cuestionamiento nodal de todo esto es, el compromiso que se asume para enfrentar 

las circunstancias de la evaluacion. Obsérvese esto: 

  

202 Enurevista al grupo 604 del tumo matutino en la ENBA. 

2°) ENBA. Grupo 402. sesién grupal sobre evaluacién. 

2° Hoyos. Carlos. Op. cit. 10 de abril 96. 
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Casi todos los alumnos se comprometian a : 

Cumplir con todo lo establecido por el docente, asistir y entregar trabajos de buena calidad, realizar 

un esfuerzo, realizar mejor sus tareas, a aprender, a interesarse mas por la materia, poner mas de su 

parte, llegar temprano a la clase, participar en clase, dedicarles tiempo a los trabajos, estudiar para 

el examen, leer mas, a organizarse, a tener mas calidad como estudiante, etc. 

Y la inquietud y desagrado de] alumno 4 Dénde quedo ? No son acaso éstos, los parémetros que el 

alumno considera como represivos en un proceso evaluatorio. ; Por qué comprometerse a cumplir 

lo estipulado si eso es precisamente lo que no acepto ? Sencillamente porque no cuento con 

opciones, las cuales requieren de una exigencia de formaci6n propia, es decir, de iniciativa que 

tiene que surgir de mi persona y no de otra parte. 

No fue dificil descubrir que en la forma de ser evaluado y el compromiso que se asume para ello, 

por parte de los alumnos, no es coincidente. ! Como asumir un compromiso que no es mio y que 

otros se encargaran de dirigir para su beneficio ! 

La respuesta de una parte de alumnos es: 

! Pondré todo lo que este de mi parte para cumplir lo que el maestro establezca ! 

Esto ultimo, no es mas que el reflejo de un discurso que no encuentra su significado ( y menos su 

sentido) en el alumno, porque no fue un constructo de él. 

En sintesis, La evaluaci6n forma parte de un discurso que no es construido por los principales 

elementos de Ia interaccién en el proceso de ensefianza-aprendizaje (docentes y alumnos ), y mucho 

menos del espacio que se supone, le otorga su validez. I: aula. 
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A esto se debe que los maestros no asuman la responsabilidad de este proceso, simple y 

sencillamente porque no nace de ellos. Su visién, es que sélo cuentan con un referente empirico. 

Las necesidades del sistema han requerido modificar el proyecto de la politica actual, dandose ta 

apertura de participacién de los docentes, al que se le pide sea un sujeto participativo. sin embargo, 

el docente esta descontrolado ante la nueva responsabilidad que debe asumir. Su principal problema 

es que no cuenta con una visién de toma de decisién, ello se debe a que nunca le ha tocado tomar 

decisiones. 

¢ Qué hacer con un paquete tan grande como lo es el de la produccidn tedrica de un proceso tan 

complejo como la evaluacion ? Iniciar la produccién y formarse en ella a través de ella. 

Asi pues, fa relacion docente-alumno en términos de evaluacién, debe iniciar un enfrentamiento 

epistemoldgico, respecto a los esquemas de formacién propios, que inciden en su practica 

evaluativa, tratando de darle una resignificacién de sentido. A través de la reflexion. 

Uno de los aspectos a sefialar, es que los objetivos del curso "X" deben ser adecuados a las 

necesidades de ellos, tomando en cuenta su particularidad. Son los alumnos y el docente quienes 

deberian determinar la forma de evaluacién, lo que no significa la improvisacién de elementos que 

perjudiquen la curricula de formacién del alumno o la desviacién misma del programa o asignatura. 

Para evitar posibles desviaciones, se hace necesaria e indispensable fa participacién conjunta de 

especialistas en evaluacién, quienes sdlo fungiran como elementos que permitan darle el sentido 

apropiado, y no como impositivos de un sistema. 

No cabe duda, que cada espacio de investigacién otorga una riqueza de informacién. La ENBA, no 

es la excepeién. Entre sus alumnos se encuentran algunos que cuentan con un amplio sentido de la 
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responsabilidad y muestra de ello, son las opiniones decantadas*”’ en este trabajo. Los cuales son 

una clara muestra de la preocupacién de los mismos por su formacién profesional. 

En cuestién de compromiso, esta, se vuelve una situacién nueva para el alumno, mostrando 

resistencia a ella, por considerarla como algo que le corresponde a otros y no a él. 

2° Entiéndase como lo que se pueden ver impregnadas a lo largo de algo. 
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EFECTOS QUE PRODUCE LA ELABORACION DEL 

ENSAYO PERSONAL. 

B) EL SENTIDO DEL ENSAYO PERSONAL 

EN LA PROFESION BIBLIOTECONOMICA. ° 

Este aspecto surgié de la investigacién realizada sobre “el compromiso de la evaluacion en 

alumnos de ENBA”. Donde algunos alumnos tratan de reflexionar sobre lo que sera su 

compromiso més alla del ambito escolar. En especifico, sobre la profesién. En un inicio se 

pensé para los estudiantes de las licenciaturas en Biblioteconomia y Archivonomia. Sin 

embargo, los resultados de ensayos personales, elaborados al respecto, sdlo se hicieron 

patentes en alumnos de Biblioteconomia. 

{Cual es la visién de tos alumnos respecto a la profesién? Y en especifico {Cual es el 

sentido que adquiere? 

A lo largo del presente apartado se manejan puntos de vista de los alumnos, que permiten 

rastrear sus inquietudes respecto al papel profesional que deben desempefiar en la sociedad. 

Pero para ser profesional, ,no se requiere saber que es una profesién? Si, en efecto. Por ésta 

razon, se ubica una definicién de Porfirio Moran (aunque él] fo ubica para la docencia, 

contiene elementos generales sobre la profesién), quien menciona que la profesionalizacién 

es un “Proceso por medio del cual el individuo, adquiere una formacién tedrica,



  

metodolégica e instrumental, para ejercer, estudiar, explicar y wansformar su practica 

social” °° 

La razén por la cual se utiliza la definicién anterior es porque detectamos elementos de 

formacién que estén permeados en la curricula de ambas profesiones como son: formacién 

tedrica, metodoldgica e instrumental, donde cada uno de ellos forma parte de diversas lineas 

de formacién (ver cuadros curriculares). 

En sus ensayos, los alumnos no estipulan lo que es una profesién, sin embargo, manifiestan 

el “deber ser” del bibliotecario, el cual podriamos equiparar en términos de profesién. 

Observemos algunos titulos de los ensayos elaborados por los alumnos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO: 

TEMA TITULO AUTOR GRUPO 

1. Profesion Actitudes para ser Gutiérrez 1102 

bibliotecarios Ramirez Martha 
Angélica 

2. Profesién Problemas de las De la Huerta 1102 

bibliotecas y Valencia José 
Bibliotecarios Manuel 

3. Profesién La Carrera como Jiménez 4101 

disciplina de la ciencia de | Carbajal 
la informacién Gilberto 

4. Profesion Biblioteconomia como Morales Becerra } 1102 

campo de investigacién. | Israel 

5. Profesién La esencia para el Ortega Lechuga | 1102 

proceso de adquisicién y | Francisco 

procesos técnicos 

6. Profesién Realmente Flores 1102 

biblioteconomia Maldonado Lidia 

7. Profesién Necesidad del Pineda Loredo =| 1102 

bibliotecario Enrique 

8. Profesién Bibliotecario Cruz Lopez 1102               
  

2°6Moran Oviedo, Porfirio."La docencia como actividad profesional”.Ed. Gernika.2a.Ed.Mex.1995.pp.17-18. 
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Josefina 

9. Profesion Relacién entre Cadena Martinez | 1102 
bibliotecario y Elizabeth 

Biblioteconomia 

10. | Profesién Obstaculos y metas en la | Linares Zapién | 1104 

carrera Ricardo     
Al interior de los titulos se manifiestan inquietudes, que tienen que ver con el “deber ser” 

de un personaje denominado bibliotecénomo o bibliotecario. Entre las mas interesantes 

encontramos a dos alumnas. 

La primera, Elizabeth Cadena en su ensayo .”Relacién entre bibliotecario y 

Biblioteconomia”. Nos dice (retomando a El sefior Juan B. Iguiniz), que: 

“el bibliotecario moderno no debe ser simplemente el conservador o guardian de los libros 

que todavia conoce, o el mercenario que a falta de otra ocupacién desempefia un empleo 

cualquiera en una biblioteca, su misién es mucho mas noble y trascendental... la accién del 

bibtiotecario es la fuerza vital por la que ésta institucién social(se refiere a las bibliotecas), 

cobra movimiento, orientaci6n, eficacia y sentido””” 

Para ella el término Biblioteconomia, se constituye como la pauta importante y por ello 

manifiesta su definicién al respecto. 

“Este término viene de Biblidn, libro; Theke, caja; y némos, ley. 

La biblioteconomia se usa como una rama o sinénimo de bibliotecologia y se define como 

“el conjunto de conocimientos tedricos y técnicos relativos a la organizacién de libros, 

catalogos, clasificacién y el régimen econémico-administrativo de la biblioteca”? 

27 Cadena Martinez, Elizabeth.”Relacién entre bibliotecaric y Biblioteconomia”.Ensayo.ENBA.Mex. 1998. 

p.3 

*°8 Idem. p.5 
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La segunda alumna, Josefina Cruz Lopez, establece una definicion muy parecida. 

“El bibliotecario es quien tiene a su cargo la direccién, conservacién organizacién y 

funcionamiento de alguna biblioteca, o desempeiia funciones diversas, tanto técnicas como 

administrativas en la misma” 

Ademas le agrega un sentido poético a !a labor de éste personaje. 

“Nada adorna mas una biblioteca que su bibliotecario, al igual que nada honra mas un 

palacio, que e! principe que lo habita. comentario de un critico anénimo, escrito por 

Bonnerot”.” 

Uno de sus tltimos comentarios, hace referencia a la situacion actual en la que se encuentra 

el bibliotecario. 

“Ser hoy bibliotecario, es muy difici! porque las tareas que se nos imponen han cambiado, 

al desplazarse el concepto de {a biblioteca, que ha pasado a centrarse no en Jos libros, sino 

en los usuarios”.?!” 

Las concepciones, inquietudes y reflexiones sobre la profesién no pueden ser improvisadas, 

por lo que se refiere a un trabajo continuo de algo que sera nuestra labor en sociedad. 

Ambas alumnas manifestaron !o anterior en su tercer ensayo elaborado durante el curso ya 

citado, 

Los primeros dos ensayos elaborados por las alumnas, en la asignatura de introduccién a la 

epistemologia fueron sobre aspectos que terminaron decantando un tema relacionado con la 

profesién. En el caso de Elizabeth, se habl6 sobre “la historia de las bibliotecas” en su 

segundo ensayo. Para el caso de Josefina Cruz, el seguimiento fue mayor, ya que su primer 

ensayo fue sobre “la Biblioteca” y el segundo, sobre “la Biblioteca Publica”. 

  

2 Cruz Lépez, Josefina. “El bibliotecario”. Ensayo. ENBA.Mex.1998 p.2 
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Hay un detalle que Nama la atencion en el altimo comentario que hace Josefina, los cuales 

se refiere a los cambios que se estan dando en la actualidad y que inciden sin duda en aquél 

papel que le da reconocimiento al desempejio profesional, denominado titulo de 

licenciatura. 

Ello hace necesario reflexionar sobre la insistencia de que un titulo a nivel superior es parte 

importante en la formacién social que hoy nos guia, la cual ha sido denominada por algunos 

autores como “la sociedad de la informacién”(Schaff:1984 ;Qué futuro nos aguarda?), ello 

se debe entre muchas razones, a que nos encontramos en un periodo de globalizacién 

econémica que nos exige un nivel de competitividad consecuente de un buen grado de 

estudios académicos. 

Durante mucho tiempo, se ha especulado que la obtencién de un buen empleo y de un 

prestigio se debe a un titulo de nivel Superior, sin embargo, en la actualidad, tal parece que 

esto ya no constituye una garantia de resultados para el individuo. 

Sin embargo, parece que la pregunta necia persiste: 

Es importante obtener un titulo a nivel Superior? 

La pregunta provoca cierta polémica, e incluso miedo en los que se encuentran en éste nivel 

y eso se debe entre otras cosas, a que nos encontramos en un proceso de cambio que se esta 

irrumpiendo de manera brusca las ideologias tradicionales. Estos cambios en las formas de 

pensamiento actual se manifiestan en crisis profundas de la concepcién social y 

especificamente a nivel personal, causando inseguridad de! individuo. Sobre todo de 

aquella formacién escolar, que no garantiza la insercién laboral en aquello para to cual se 

ha formado al individuo. 

  

20 Thidem. p.7



  

Pero entonces...;Para que asistir a !a escuela? 

Una alumna de la U.N.A.M. “Campus Aragén” nos ilustra con su punto de vista diciendo 

“la mayoria coincidimos en que asistimos a Ja escuela porque requerimos de una educacion 

y preparacién para el futuro, pero esta respuesta es un tanto incierta y generalizada, ademas 

de que puede estar influida por !a opinién de nuestros padres 0 mayores, por el 

comportamiento y la conducta que desarrollamos en la escuela, donde demostramos no ver 

personalmente razones para estar en ella. Por ello ta actitud de muchos estudiantes de 

whl 
aplicarse”” sdlo lo suticiente para irla pasando 

Ello es el reflejo de lo que piensan muchos alumnos de la vida académica, sin observar que 

durante el proceso educativo, la escuela nos ha mostrado en infinidad de ocasiones que la 

riqueza de éste espacio, no se encuentra en el producto obtenido, sino en cl proceso de 

relaciones sociales que se van dando ahi, independientemente de los conocimientos de 

contenido en cada una de las asignaturas que se reciben. 

“Como en una construccion, el albafiil pone ladrillo a ladrillo hasta formar la pared. En 

nosotros, cada experiencia, cada accién, cada tarea, es lo que va modificando y edificando 

nuestra personalidad, que no es otra cosa mas que nuestra forma de ver la vida, con nuestros 

propios conceptos, pero de igual modo con ajenos””!? 

El alumno lleva a cabo una gama infinita de experiencias que van mas alld de lo estipulado 

o planeado, incluso de lo planeado por él mismo. 

Entre estas situaciones se encuentra la carrera que esta estudiando. 

  

21) Escobedo Calderén Nury Narda. “,&s importante obtener un titulo universitario para asegurar el éxito?” 

Ensayo Presentado en la Asignatura de Epistemologia. Lic. En Sociologia U.N.A.M. "Campus Aragén” 

México. Marzo 1998. p.4 
212) inarez Zapién, Ricardo.” Obstaculos y metas en la carrera” Ensayo. ENBA. México. enero de 1998 p.3 
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“Cuando escogemos una carrera lo hacemos pensando en obtener un éxito en el futuro, para 

algunos, el éxito es mantenerse en el nivel de comodidad en e! que se han criado, otros 

suefian con una situacién financiera fluida, pocos piensan en un estudio formador™. 

Ello ha provocado el descuido de la comunidad escolar (maestros, alumnos, funcionarios y 

administradores, etc.), en el aspecto de que debe haber coherencia entre el interés y la 

aptitud. “Me gusta pero... {soy apto para esto?”. 

E1 gusto por algo, puede ser un indicador en fa direccién de la profesion que se desea. Una 

alumna de la ENBA lo sefiala de la siguiente manera. 

“Quise entrar a estudiar aqui, porque cuando yo iba a la biblioteca de 1a otra escuela, si veia 

libros desacomodados, me gustaba quedarme a acomodar los que veia salidos de su lugar, 

ya que a veces unos van y por sacar un libro, tiran los demas. A mi hasta coraje me daba 

verlos.”2"* 

El gusto por la profesién se puede dar, entre muchas razones, por el habito a la lectura, el 

cual puede ser estimulado desde la infancia, La misma alumna resalta la importancia del 

habito cuando dice: 

“Creo que para ser bibliotecario, se debe tener un habito por la lectura... En el periodo de 

vacaciones, escuche en el radio, al director de publicaciones de la SEP diciendo que a los 

nifios, se les puede empezar a leer desde que estan en el vientre de sus madres, y asi se les 

va induciendo por el gusto a la lectura, y ya afuera (cuando nacen), pues también leerles 

. wld 
para que mas adelante sean lectores. 2 

Sin embargo, gustos y habitos no garantizan aptitudes para estudiar “X” o “Z” profesién. 

23 Escobedo Catderdn. Op. cit. p.7 
24 Gutiérrez Ramirez Martha Angélica.““Algunas actitudes que debemos tomar en cuenta para ser 
bibliotecarios”Ensayo. ENBA. enero de 1997.p.2 
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Hay personas que suefian con sur cantantes, pero cantan mal. Se tiene interés, pero se carece 

de aptitud (capacidad desarrollada de ciertas habilidades). Hay quienes quieren ser 

bibliotecénomos, pero no tiene vocacién de servicio y por lo tanto no saben como tratar jas 

necesidades de informacién de un usuario, uno de los objetivos principales en la profesién. 

Asi pues, la coherencia entre interés y aptitud, es una base para elegir una profesion. 

A pesar de la importancia de ésta relacién, el alumno continua su camino por la escuela 

encontrando un sinniamero de falacias (argumentos no validos), que actualmente persiste en 

el sistema escolar, como lo es, el de las altas calificaciones (nueve y Diez). Quienes han 

obtenido mejores calificaciones no necesariamente alcanzan en el mercado laboral, puestos 

significativamente mejores en términos de salario, categoria o productividad. 

Una alumna llama la atencién al respecto, “Un consejo para los estudiantes: dejen de lado la 

obsesién por las calificaciones ya que no representan exactamente nuestras habilidades, 

talentos y conocimientos adquiridos””"* 

En lugar de ello, (tratando de seguir la idea), se debe optar por fijarse objetivos que se 

manifiesten en proyectos de vida que permitan el desarrollo y satisfaccion de un proceso 

que se inicia en la escuela y termina con la vida. 

Una de las metas ansiadas por estudiantes, es alcanzar un titulo escolar (en éste caso de 

licenciatura), que permita su acceso como profesionales al Ambito laboral. Sin duda, aqui 

las universidades o instituciones de nive! Superior, juegan un papel muy importante, ya que 

son el antecedente inmediato de un individuo que se involucraré en la esfera de las 

profesiones. Lo curioso es que en muchas de ellas, el nivel de conocimientos y habilidades se 

encuentra desfasado, debido al acelerado proceso tecnoldgico de 1a ciencia, y la atencién se 

encuentra centrada en algunas carreras que responden a las necesidades del momento. Caso 

concreto: la Ingenieria. 

  

5 Them. p.5



  

En el marco de las instituciones educativas se hace imprescindible una revisin periddica de 

los elementos de formacién. Para el ambito profesional, el nivel superior de la educacién es 

una parte medular, que se constituye en la accién social del individuo. 

Uno de los elementos que permea al individuo profesional es el plan de estudios de su 

licenciatura. En las Ciencias Sociales, se muestra un claro divorcio entre fa teoria y la practica, 

tal vez por la concepcién que se tiene al respecto de plan. " Planear es poner por escrito, 0 

representar en forma ordenada y comprensible, la disposicién general de una obra. Por su 

parte, la Planeacién, tiene la significacién del proyecto o proposito que ha de ejecutarse en un 

w2? sentido previsto."*'’ Asi pues, planear es lo que se desea y planeacién es la revision constante 

de la accién teniendo como antecedente la experiencia. 

Una problematica real de las carreras en Ciencias Sociales, es que se hacen planes, no 

planeacién. Ello se debe entre muchas razones, al burocratismo en la revision de planes y 

programas de estudio en las licenciaturas del sector publico. Y a la falta de presupuesto en 

éste concepto. A pesar de los esfuerzos realizados por coordinadores y docentes, en revisar 

dichos planes sin recibir estimulo econdémico alguno por ésta labor. Los resultados no son 

los esperados por ellos, ya que en muchas de las ocasiones su labor se tiene que llevar a 

cabo a pasos acelerados, provocando insatisfaccién de lo realizado en la revisién o 

reestructuracién de algun plan de estudios. 

Ello hace que la experiencia contextual del alumno se convierta en un elemento 

indispensable en la curricula, ya que a través de él, se detectan necesidades concretas de 

formacion profesional. Se hace necesario pues, que al alumno se le incluya como parte 

activa del sistema educativo. Permitiéndole el acceso a un nuevo mundo donde también 

debe ser responsable. 

  

216 Escobedo Calderdn. Op. Cit. p.12 
27 Huguet, Gago." Elaboracién de cartas descriptivas” Ed. trillas. Mex. 1985. 
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“la socializacién es fundamental en la formacién de la persona, pero no necesariamente 

definitiva, porque a lo largo de su vida se puede conocer y formar parte de otros mundos. 

Lo asimilado originalmente permanece y se recrea constantemente. Pero ya no es el mundo 

al que se lego sin escoger, sino que ahora se tiene la posibilidad de alterarlo y construir un 

mundo distinto, o buscar su insercién en un grupo social diferente del propio” ( Juan M. 

Pifia: vida cotidiana: p.54) 

Lo anterior se puede observar en Ricardo Linares, alumno de biblioteconomia de la ENBA, 

quien visualiza el futuro de la profesién de la siguiente manera: 

“Puedo aventurarme a pensar en el futuro y visualizo una institucién bibliotecénoma que en 

su momento llega a sustituir a las escuelas tradicionales con una poblacién autodidacta y de 

un alto nivel cultural. Sin embargo, debemos tomar en cuenta a tos nuevos lectores adultos 

y hifios y en vez de experimentar en ellos, terminar la carrera experimentando con nosotros 

mismos en nuestra escuela”.?"* 

Otro alumno, Sergio Rodriguez, manifiesta una inquictud parecida a la de Ricardo, aunque 

trata de darle un fundamento a su vision futurista de la profesion, cuando cuestiona 

{Hacia donde va la Biblioteconomia? 

De acuerdo a los avances tecnologicos Sergio, considera que en un futuro las bibliotecas 

seran electronicas. El, lo explica asi: 

“La biblioteca electrénica es aquella cuyas colecciones de conocimiento estan contenidas en 

libros o revistas electrénicas legibles por computadora... el usuario, tendria acceso a toda la 

informacién contenida en esa biblioteca, con tan solo teclear unas cuantas palabras.” 

Y concluye diciendo... Para comprender mejor los cambios en cursos y enfrentar el futuro 

de los Centros de Informacién y de las bibliotecas, es necesario estar al dia con los avances 

* Linares Zapién. Op cit. Conclusiones. 
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tecnolégicos que se van presentando y sobre todo, ver {a mejor manera de aplicarlos a la 

disciplina de !a cual somos profesionales.””"” 

Conclusiones 

Estas visiones futuristas, tratan de manifestar lo que serd su campo profesional y las 

acciones que se deben tomar en términos académicos para una formacidn biblioteconémica. 

Hemos observado algunos puntos de vista de los alumnos de !a ENBA (y una de la 

U.N.A.M.),:respecto a sus inquietudes profesionales en los ensayos elaborados por ellos. 

Quedando una pregunta pendiente 

{Cual es el sentido profesional que se ha detectado en los alumnos al elaborar el ensayo 

personal? 

El primero de ellos, es establecer un compromiso personal con la profesién, donde se debe 

buscar mas que una calificacién, una formacién mas amplia que !o establecido en lo 

escolar, es decir, para la vida. Buscando hacerse patente en su labor social como 

profesionista. 

El segundo de ellos, es tratar de apropiarse de los elementos indispensables para desarrollar 

una labor biblioteconémica. 

El tercero, mas que un ideal, el “deber ser” busca una misi6n trascendental que debe sortear 

caminos dificiles que hoy dia se presentan, como to son los cambios ubicados en un periodo 

de globalizacién econdémica, que exige niveles competitivos no solo educativos, sino 

también profesionales. A esto hay que agregar que muchos estudiantes no ven 

personalmente, razones para estar en la escuela, ya que observa que sus conocimientos 

académicos cada dia se van desfazando con los avances tecnoldgicos. 

  

_ 4° Rodriguez Garcia, Sergio."Informatica y biblioteconomia: una visién general a nivel 

mundial...”Ensayo.ENBA.México.enero 1997. 
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Lo cual se muestra claramente en la elaboracién y revision de planes y programas de 

estudio que se hacen al vapor, donde se nota la ausencia de las inquietudes de los alumnos 

(nos referimos a aquellos que buscan participar y no lo logran). 

Estos ultimos que son los menos, observan que el espacio denominado escuela, contiene 

elementos basicos de formacién que le van a permitir actuar en lo social. En la escuela, 

reconocen habitos, y comprueban intereses, gustos y aptitudes para la profesion. En dicho 

espacio, la pugna por un proyecto de vida es constante, a partir de metas inmediatas y 

mediatas, fijadas por el mismo alumno, pero influidas por el contexto (familiar, laboral y 

escolar). 

Lo anterior debe ser motivo de reflexién, ya que los comentarios aqui presentados por los 

estudiantes, manifiestan inquietudes dignas de recuperarse y ser tomadas en cuenta en una 

curricula. 

Si bien es cierto, esta vision es limitada y comprensible por el momento escolar en que se 

encuentran, también es interesante observar ta labor que realizan los alumnos a través del 

ensayo personal, manifestando su punto de vista respecto a la profesién. Tematica escogida 

por ellos. 

El espacio escrito denominado ensayo personal, es pues, un espacio de reconocimiento de 

lo que es y sera para el alumno, la profesién bibliotecondmica. 
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CONCLUSIONES. 

El estudio sobre EL ENSAYO PERSONAL, ha decantado més cuestionamientos que respuestas, 

que sin duda pretenden establecer el camino hacia la construccién de sentidos, hacia proyectos de 

vida. Lejos de establecer una clara respuesta a las inquietudes de los personajes que elaboraron éste 

trabajo escrito, ha instaurado pautas que comprometen a seguir el camino hacia la construccién de 

saberes, pero de saberes con conocimiento de causa, es decir, conocimiento que busca su revision 

constante de aspectos y vivencias significativas, con el propdsito de reconocer significados 

previamente establecidos y no muy claros para el sujeto social. 

Cuestionamientos como {Para qué educamos? Permiten detectar que la preocupacion de docentes 

por establecer una conciencia en fos alumnos, se convierte en un intento fallido porque no existe 

una conciencia de origen, es decir, los docentes no la poseen con claridad. Lo cual se debe tal vez a 

la falta de espacios de reflexién escrita por parte de los mismos. Ya que la practica de la escritura, 

aun para el docente, se vuelve dificil, por las excesivas cargas académicas de trabajo que lo rodean. 

Sin embargo él, por naturaleza es inquieto y busca espacios para manifestar sus preocupaciones 

sobre su practica educativa. Aqui es donde podria recuperarse el ENSAYO PERSONAL, como 

elemento que permite la construccién de signiticados y sentidos en el docente. 

Si la labor anterior (reflexidn escrita), se hace complicada para el docente, ésta situacién se vuelve 

més compleja cuando se trata del alumno. Asi pues, e! papel del docente consiste en manifestarle al 

educando pautas de accién que le permitan iniciar un proceso de sensibilizacién por la(s) 

problematica(as) de su contexto. Es seducirlo para que escriba sobre puntos de su interés. Se hace 

necesario invitarlo para que escriba para él y no para la escuela. Las ideas propias estampadas en un 

trabajo escrito, como el que ahora denominamos ENSAYO PERSONAL,  prometen mas 

significados si parten de inquietudes personales del alumno. 
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Dar la pauta para que los alumnos se involucren en procesos de reflexion a través de 

cuestionamientos constantes acerca de su conocimiento, se ha convertido en un excelente pretexto 

para involucrar al docente y hacerlo participe de tan dificil tarea que no solo permite dar un giro 

total en los contenidos de la asignatura (en éste caso de Introduccién a la Epistemologia), sino que 

pretende mostrar la importancia de elementos formativos en lo escolar. 

Como ejemplo de lo anterior, algunos alumnos con experiencia laboral en Biblioteconomia y 

Archivonomia que desarrollaron El ENSAYO PERSONAL, presentan a los demas alumnos, los 

problemas laborales existentes con !a intencién de que sus compafieros sepan a lo que se van a 

enfrentar cuando trabajen en alguna institucién pablica que se dedique a ofrecer informacion. 

La idea manifiesta es sensibilizar a los demas, sobre la dificil labor a la que se enfrentardn, que 

requiere de una preparacién en términos de competencia, mas exigente. Que contemple aspectos 

mas alla de lo escolar. 

Por otra parte, el desarrollo de la investigacién, ha permitido observar en gran medida, que ct 

docente es un alumno de sus alumnos, debido a que en cada sesidn se llega con la expectativa del 

nuevo conocimiento que se incorporara dia con dia. 

¢, Qué tipo de huellas quedaran marcadas gracias a los alumnos? No se sabe con precisién, pero la 

formacién académica impulsa a seguir ésta serie de experiencias y desarrollarlas aun mas. Sin 

duda, convirtiéndolo en un camino interesante que cada dia gusta mas. 

El espacio denominado ENSAYO PERSONAL, trae consigo una serie de resultados muy atractivos 

para el proceso de ensefanza-aprendizaje. Para no limitarlo ( pues se considera que sdlo se han 

encontrado algunos de los muchos que existen), se muestran los siguientes: 

1. Provoca que el alumno desarrolle un gran esfuerzo intelectual en él, por la libertad que se le 

otorgé para escoger su tema. 
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1. Garantiza que el alumno descubra mas sobre aquello que le Iamé la atencién. 

2. La pran diversidad de ENSAYOS PERSONALES, elaborados por cada uno de los alumnos del 

grupo, permite ampliar el conocimiento de ellos, incluyendo al docente, sobre los diversos 

t6picos de la cultura. 

3. Permite que un grupo de individuos conozcan mas sobre si mismos. 

4. Muestra la experiencia o inexperiencia que se tiene sobre algiin aspecto de fa vida. 

5, Muestra la necesidad de afecto, carifio o busca una respuesta al problema en que esta inmerso el 

alumno. 

6. Permite a quién lo elabora platicar consigo mismo y reflexionar sobre su quehacer respecto a lo 

que escribe. 

7. Sensibiliza de entrada a quien clabora el escrito y posteriormente a quien hace su lectura. 

8. Provoca la opinion o punto de vista critico de los dems respecto al escrito. 

9, Inicia al alumno hacia ese dificil camino de la escritura que muchas veces ha fracasado debido 

aque se le reprime al alumno el escribir sobre lo que le gusta. 

Lo anterior se pudo corroborar gracias al seguimiento que se le ha dado a los alumnos que 

elaboraron ENSAYO PERSONAL, y que actualmente se encuentran en los semestres subsecuentes. 

Entre lo mas destacado encontramos que: 

El 80% 0 consideré una agradable experiencia., argumentando que pocas son las ocasiones que 

tienen para elaborar un trabajo sobre lo que ellos desean realizar como lo fue el ENSAYO 

PERSONAL. 

E195% Ilevo a cabo el proceso de reflexin sobre si mismo o sobre algiin punto de su interés. 

E! ENSAYO PERSONAL, permite reconocer aspectos de la vida personal que no se habian 

observado hasta el momento de su elaboracion. 
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Se confirmaron algunas problematicas de elaboracién del ENSAYO PERSONAL, que se describen 

en el apartado denominado {Qué es el ENSAYO PERSONAL? Como son: escoger el tema, no 

saber como comenzar el ensayo, estructurar ideas, saber utilizar el material, etc. Gran parte de éstas 

respuestas tiene relacién con el proceso de estructuracién de pensamientos sobre aspectos 

personales. Actividad que no es desarrollada como practica coman en el estudiante. 

El 82% del total de alumnos encuestados, continua con éste tipo de trabajo en otras materias o para 

algunos eventos como ponencias en foros, encuentros, etc. 

De aqui se desprende que el ENSAYO PERSONAL, ha puesto de manifiesto, la creatividad del 

alumno, a! establecer un vinculo entre sus inquietudes y la profesién, lo cual permite crear las 

condiciones que faciliten ef desarrollo de investigaciones. Ademas de resaltar el interés y la 

importancia de trabajos hechos por los alumnos, lo que constituye un estimulo para los mismos. 

El estudio sobre el ENSAYO PERSONAL, permitid observar algunos efectos que éste produjo 

como consecuencia del proceso mismo de investigacién. Uno de ellos es la concepcién actual que 

se tiene sobre la evaluacién. 

La evaluacion, forma parte de un discurso que no es construido por los principales elementos de la 

interaccion en el proceso de ensefianza-aprendizaje (docentes y alumnos ), y mucho menos de aquel 

espacio que se supone, le otorga su validez. El aula. 

Qué hacer con un paquete tan grande como |o es el de la produccién tedrica de un proceso tan 

complejo como ta evaluacién? iniciar la produccién y formarse en ella a través de ella. 

Asi pues, el docente y los alumnos deben iniciar un enfrentamiento epistémico, respecto a los 

esquemas de formacién propios, que inciden en su practica evaluativa, tratando de darle una 

resignificacién de sentido. A través de la reflexién. 

155



  

Una consideracién que se hace conveniente sefialar, es que los objetivos del curso "X" deben ser 

adecuados a las necesidades del mismo, tomando en cuenta su particularidad. Son los alumnos y et 

docente quienes deberian determinar Ja forma de evaluacién, to que no significa la improvisacién 

de elementos que perjudiquen la curricula de formacién del alumno o la desviacién misma del 

programa o asignatura. 

No cabe duda, que cada espacio de investigacién otorga una riqueza de informacién. La ENBA, no 

es la excepcidn. Entre sus alumnos se encuentran algunos que cuentan con un amplio sentido de la 

responsabilidad y muestra de ello, son fas opiniones decantadas' en este trabajo. Los cuales son una 

clara muestra de la preocupacién de fos mismos por su formacién profesional. 

En cuestién de compromiso, ésta, se vuelve una situacién nueva para el alumno, mostrando 

resistencia a ella, por considerarla como algo que le corresponde a otros y no a él. 

Por Gltimo, las visiones futuristas, de los alumnos que desarrollaron el] ENSAYO PERSONAL 

sobre su profesién, tratan de manifestar lo que sera su campo profesional y las acciones que se 

deben tomar en términos académicos para una formacién biblioteconémica. 

Hemos observado algunos puntos de vista de fos alumnos de la ENBA (y una de la U.N.A.M.), 

respecto a sus inquietudes profesionales en los ensayos elaborados por ellos. Quedando una 

pregunta pendiente 

iCual es el sentido profesional que se ha detectado en los alumnos al elaborar el ensayo 

personal? 

E! primero de ellos, es establecer un compromiso personal con 1a profesion, donde se debe buscar 

mas que una calificacién, una formacién mds amplia que lo establecido en lo escolar, es decir, 

para la vida. Buscando hacerse patente en su labor social como profesionista. 
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El segundo de eilos, es tratar de apropiarse de los elementos indispensables para desarrollar una 

labor biblioteconémica. 

El tercero, mas que un ideal, el “deber ser” busca una mision trascendental que debe sortear 

caminos dificiles que hoy dia se presentan, como lo son los cambios ubicados en un periodo de 

globalizacion econémica, que exige niveles competitivos no solo educativos, sino también 

profesionales. A ésto hay que agregar que muchos estudiantes no ven personalmente, razones 

para estar en la escuela, ya que observa que sus conocimientos académicos cada dia se van 

desfasando con los avances tecnoldgicos. 

Lo cual se muestra claramente en la elaboracién y revision de planes y programas de estudio que 

se hacen al vapor, dénde se nota la ausencia de las inquietudes de los alumnos (nos referimos a 

aquellos que buscan participar y no lo logran). 

Estos ultimos que son los menos, observan que el espacio denominado escuela, contiene 

elementos basicos de formacio6n que le van a permitir actuar en lo social. En la escuela, 

reconocen habitos, y comprueban intereses, gustos y aptitudes para la profesién. En dicho 

espacio, la pugna por un proyecto de vida es constante, a partir de metas inmediatas y mediatas, 

fijadas por el mismo alumno, pero influidas por el contexto (familiar, laboral y escolar). 

Lo anterior debe ser motivo de reflexion, ya que los comentarios aqui presentados por los 

estudiantes, manifiestan inquietudes dignas de recuperarse y ser tomadas en cuenta en una 

curricula. 

Si bien es cierto, esta visién es limitada y comprensible por el momento escolar en que se 

encuentran, también es interesante observar la labor que realizan los alumnos a través del 

ENSAYO PERSONAL, manifestando su punto de vista respecto a la profesién. Tematica 

escogida por ellos. 

  

‘ Entiéndase aquello que se pueden ver impregnado a Jo largo de algo. 
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“EL ENSAYO PERSONAL” 

LISTA DE ALUMNOS QUE ELABORARON EL ENSAYO PERSONAL Y QUE 

ADEMAS FORMARON PARTE DEL SEGUIMIENTO. 

No. AUTOR GRUPO! 

1, Anaya Garcia Fidel 2101 

2. Arriaga Ramirez Gladis 2101 

3. Lépez Pérez Grisetda Araceli 2101 

4. Martinez Flores Rosa Isela 2101 

5, Martinez Garcia Jovita 2101 

6. Moreno Aguilar Ernesto 2101 

7. Pérez Ramirez Gabriela 2108 

8. Rivero Camacho Paola 2101 

9, Valladolid Villanueva Gpe 2101 

10.Cadena Martinez Elizabeth 2102 

11.Cruz Angeles José Francisco 2102 

12.Cruz Heriberto Nicolas 2102 

13.Cruz Lépez Josefina 2102 

14.Gonzalez Garcia Ana Belem 2102 

15.Juarez Ruiz Beatriz 2102 

16.Roblero Carballo Marco A. 2102 

17.Salazar Herrera Diana 2102 

18.Martinez Hernandez Alicia 2102 

19.Saucedo Rios Leticia 2102 

20.Ferriz Salinas Maria Teresa 2104 

  

1 En el que se encontraron al momento de la encuesta,



21.Garcia Pérez Norma Victoria 

22.Gonzalez Nufiez Enrique 

23.Guillén Moreno Carol 

24.Linares Zapién Ricardo 

25.Velazquez Rodriguez Lizbeth 

26.Carmona Quintero Javier 

27.Cruz Flores Josefina 

28.Chavez Vazquez Lauro 

29.Monroy Lima Graciela 

30.De Ja Huerta Valencia José M.4102 

31.Flores Maldonado Lidia = 4102 

32.Gutierrez Ramirez Martha A. 4102 

33.Mariscal Rios Olga Belem 4102 

34.Morales Becerra Israel 4102 

35.Ortega Lechiga Francisco 4102 

36.Pineda Loredo Enrique = 4102 

37.Torres Salinas Marcela 4102 

38.Soto Diaz Roberto Manuel 4103 

39.Espinoza Hernandez Susana 4104 

40.Gareia Valente Mariade L. 4104 

41.Granados Rangel Jesis 4104 

42.Hernandez Martinez Antonia 4104 

43.Péres Pérez Ana Debora 4104 

44.Tovar Rojas Guadalupe 4104 

45.Contreras Rodriguez Rosa Ma. 6102 

46.Chavez Ramirez Maria de los A 6102 

47.Ramirez Flores Gustavo 6102 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

4101 

4101 

4101 

4101



  

48.Dominguez Bustos Daniel Elias 

49.Mendez, Rocha Silvia 

50.Montie! Garcia Lesly Yaneth 

51.Carrillo Lopez Jorge 

§2.Garcia Carmona José Antonio 

53. Jimenez carbajal Gilberto 

54.Ponce Valladares Adriana 

4201 

4204 

4204 

6201 

6201 

6201 

6201
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