
2ej. 
/O 

Universidad Nacional Autónoma de Méxioo 
FACULTAD DE QUIMICA 

11 EL APRENDIZAJE DE LA QUIMICA EN EL COLEGIO 

DE BACHILLERES. 

PROPUESTA DE UN MODELO" 

T E S 1 S 
Que para obtener el Título de 

INGENIERO QUIMICO 

p r e s e n t a 

YAllL ANTONIO RBZV BALTBZAR 

México, D. F. 1986 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



r N D 1 c E 

EL APRENDIZAJE DE LA QUIMICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES. 
PROPUESTA DE UN MODELO·. 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

CAPITULO PRIMERO 
PEDAGOGÍA TRADICIONAL Y REALIDAD 

f,l LA PEDAGOGfA TRADICIONAL 
1.2 NUESTRA REALIDAD PEDAGÓGICA 

CAP f TULO SEGUNDO 
PSICOLOGÍA Y APRENDIZAJE 

2,1 INTRODUCCIÓN 

Págs. 

1 

4 

8 

12 
2.2 SINOPSIS HISTÓRICA 13 

2.2.1 CORRIENTE CONDUCTISTA O AsOCIACIONISTA 13 
2.2.2 GESTALTPSYCHOLOGIE O PSICOLOGfA DE LA GESTALT 27 

2,3 CUADRO COMPARATIVO DE LAS DOS ESCUELAS 34 

CAPITULO TERCERO 
UNA VIVENCIA INSTITUCIONAL 

3,1 INTRODUCCIÓN 
3.2 EL COLEGIO DE BACHILLERES 
3,·3 UN PLANTEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

CAPITULO CUARTO 
PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE QufMICA DEL COLEGIO DE 
BACHILLERES 

36 
38 
40 



4.1 INTRODUCCIÓN 
4,2 PROGRAMAS ANTERlORES DE QufMICA 

4 .3 lMPLEMENTAC lÓN. DEL TRONCO Cor·1úN 
4.4 Los NUEVOS PROGRAMAS DE QufMICA 

CAPITULO íJUINTO 
lNTROYECCIÓN DE UN MODELO COMO ESTRATEGIA DEL APRENDIZAJE 
EN LA Quf MICA 

44 
44 
49 

51 

5,1 INTRODUCCIÓN 55 

5.2 Í'lODELO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO PARA EL APRENDIZAJE 
DE LA QufMICA 56 

5,3 ÜBSERVACIONES Y COMENTARIOS 62 

CONCLUSIONES 66 

BIBLIOGRAF f A 69 

APÉNDICES 71 

BIBLI OGRAF f A 89 



INTRODUCCIÓN GENERAL 

UNA DE LAS PREOCUPACIONES MAYORES DE LA EDUCACIÓN EN MÉXI
CO Y EN OTROS PAÍSES, TANTO EN TIEMPOS PASADOS COMO ACTUALMEN
TE, HA SIDO LA BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS Y METODOLOG!AS ACORDES 
CON UNA REALIDAD CONCRETA, CON EL FIN DE PRESENTARLE AL ESTU-
DIANTE UNA CONCEPCIÓN MÁS AMPLIA Y A LA VEZ PROFUNDA DE LOS -
ACONTECERES CIENTÍFICOS, 

DEBIDO A LA NUMEROSA POBLACIÓN QUE DEMANDA UNA EDUCACIÓN -
FORMAL, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE VEN EN LA NECESIDAD DE 
ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE RESPONDAN A DICHO ASPECTO, DÁNDOLE 
MAYOR RELEVANCIA A LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA. ESTA ES LA RA 
ZÓN POR LA CUAL EL PLANO ACADÉMICO SE VE LIMITADO Y SUBORDINA
DO POR EL ADMINISTRATIVO, ENTONCES, LAS INSTITUCIONES EDUCATl 
VAS RESPONDEN A NECESIDADES ADMINISTRATIVAS OCASIONANDO UN DE
TERIORO EN LA ESENCIA MISMA DEL FENÓMENO EDUCATIVO, 

A SU VEZ, LA VISIÓN DEL PROFESOR SOBRE LA EDUCACIÓN SE TEa 
GIVERSA Y RESPONDE MÁS A INTERESES PERSONALES QUE ESTÁN MOTIVA 
DOS POR PROBLEMAS LABORALES QUE, EN GENERAL, SON INDUCIDOS POR 
LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL PAÍS, LAS QUE SE VEN -
REFLEJADAS EN LA POLÍTICA EDUCATIVA, 

ATENDIENDO A LO EXPUESTO ANTERIORMENTE Y FUNDAMENTALMENTE 
A LOS EFECTOS QUE ESTO PRODUCE, EL TRABAJO QUE PRESENTAMOS IN
TENTA RESCATAR, DENTRO DEL MARCO INSTITUCIONAL, LA ESENCIA MI~ 
MA DEL FENÓMENO EDUCATIVO, EL OBJETIVO QUE PERSEGUIMOS ES LA 
BÚSQUEDA DE UN MODELO QUE REORGANICE EL TRABAJO DOCENTE Y 
ORIENTE LA ACTIVIDAD DEL APRENDIZAJE, 

PENSAMOS QUE EL PROFESIONLSTA QUE REALICE ACTIVIDADES DO-
CENTES DEBE TENER UNA VISIÓN AMPLIA DEL FENÓMENO EDUCATIVO, 
POR LO CUAL EL TRABAJO QUE PRESENTAMOS CONTIENE, EN LOS DOS -



2 

PRIMEROS CAPÍTULOS, ESTE MARCO TEÓRICO. EN EL PRIMER CAPITULO, 
SE MUESTRA EL SURGIMIENTO Y CARACTERfSTICAS DE LA PEDAGOGÍA -
TRADlC.LONAL, .PARA POSTERIORMENTE, HACER VER LA INCIDENCIA DE 
ESTA PEDAGOGÍA EN LA REALIDAD EDUCATIVA CONCRETA QUE VIVIMOS, 
EN EL SEGUNDO CAP1TULO DESARROLLAMOS DOS DE LAS GRANDES co-
RR IENTES PSICOLÓGICAS QUE TRATAN SOBRE EL APRENDIZAJE: LA ASQ 
CIACIONISTA Y LA COGNOSCITIVISTA, PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN 
DE ESTAS, PRESENTAMOS BREVEMENTE UNA SINOPSIS HISTÓRICA DE Dl 
CHAS CORRIENTES PARA FINALMENTE INDICAR sus DIFERENCIAS CONcEe 
TUALES Y METODOLÓGICAS, 

CON ESTE MARCO TEÓRICO, PODEMOS COMPRENDER UN POCO MÁS LA 
PROBLEMÁTICA EDUCATIVA NACIONAL Y EN PARTICULAR LA DEL COLE-
GIO DE BACHILLERES. 

Asf, EN EL CAPÍTULO TERCERO, HACEMOS NOTAR LAS CARACTERÍS
TICAS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCIÓN "COLEGIO DE BACHILLERES", 
y, POSTERIORMENTE SUBRAYAMOS LAS VIVENCIAS DE UN PLANTEL DE LA 
INSTITUCIÓN, EL PLANTEL No. 19 "EcATEPEC", 

EL CAPITULO CUARTO MUESTRA UN BOSQUEJO GLOBAL DE LOS PRO-
GRAMAS DE QUÍMICA QUE SE HAN APLICAOO,· ASf COMO LOS PROGRAMAS -
ACTUALES, HACIENDO VER SUS DIFERENCIAS ESTRUCTURALES, EN ESTE 
APARTADO SE MENCIONA LA IMPORTANCIA QUE TUVO LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL TRONCO COMÚN EN LAS INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, 
PARA QUE SE LLEVARA A CABO LA REESTRUCTURACIÓN PROGRAMÁTICA EN 
EL COLEGIO DE BACHILLERES, 

EL ÚLTIMO CAPITULO INTENTA MOSTRAR Y DEMOSTRAR QUE UNA RE
ORGANIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE ENSE~ANZA Y APRENDIZAJE NOS 
INTRODUCE A UNA DINÁMICA ACTIVA QUE GENERA, EN ÚLTIMA INSTAN-
CIA, UN MAYOR APROVECHAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS QUE SUPONEN 
NUESTROS PROGRAMAS .DE QUfMICA·.: Asf, EL MODELO QUE INTROYECTA
MOS DE NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA• FUE LA ESTRATEGIA QUE ORIEN 
Tó TODAS l.Ás ACTIVÚ)ADES y MATERIALES QUE SE REALIZARON, 
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Los RESULTADO$, OBSERVAC10NE$ y CONCLUSIONES A LOS QUE LLEGAMOS, 
MUESTRAN LA Y~LIDE~ DEL MODELO,_, E~ cu~.NTO A UNA CONCEPCIÓN EDU
CATIVA Y EN CUANTO A UNA VIVENCIA INSTITUCIONAL CONCRETA. 

AL FINAL DEL TRABAJO, SE PRESENTAN UNA SERIE DE ANEXOS, QUE 
éoNSTAN DE PROGRAMAS DE QufMICA DEL COLEGIO D~ BACHILLERES, MA
TERIALES DE EVALUACIÓN Y EXÁMENES DEPARTAMENTALES UTILIZADOS, . . 

UNICAMENTE HEMOS PUESTO, A MANERA DE EJEMPLO, LOS CORRESPONDIE~ 
TES A LA ASIGNATURA DE QufMICA J, AUNQUE PARA QufMICA II y III 
SE UTILIZÓ LA MISMA METODOLOGÍA PARA SU ELABORACIÓN Y APLICACIÓN, 

EN EL TRABAJO SE PRESENTAN DOS BIBLIOGRAFfAS: UNA CORRESPOt:I. 
DI ENTE A LOS CAP f TU LOS DESARROLLADOS i Y LA OTRA,. LA UTILIZADA PARA 
GENERAR LOS MATERIALES DE EVALUACIÓN, 

FINALMENTE, QUEREMOS HACER NOTAR QUE ESTE TRABAJO SURGE -
COMO UNA NECESIDAD EXISTENCIAL, ORIGINADA POR UNA REALIDAD CON
FLICTIVA, QUE NOS HACE REFLEXIONAR SOBRE NUESTRA PROPIA "MANERA 
DE SER", Y SOBRE TODO, EN LA FORMA QUE "DEBEMOS SER" PARA CONCf. 
BIR LA EDUCACIÓN COMO LA ESENCIA FUNDAMENTAL DE NUESTRA VIDA, 



CAPITULO PRIMERO 

PEDAGOGf A TRADICIONAL Y REALIDAD 

1.1 LA PEDAGOGfA TRADICIONAL, 

LA ACCIÓN PEDAGÓGICA DE LOS JESUITAS ACONTECE EN UN PERfQ. 
DO CONTfNUO QUE VA DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XVI HASTA LA MITAD DEL 
SIGLO XVIII. Es DECIR, CON LA INAUGURACIÓN DEL COLEGIO DE MESl 
NA EN 1548 Y CON LA EXPULSIÓN DE FRANCIA Y DE LA CLAUSURA DEL 
COLEGIO DE CLERMONT EN 1762(1), 

LAS ESCUELAS UNWlA$ "COLEGIOS-INTERNOS" FUERON UNA DE --
LAS CAUSAS DEL ~XITO DE LOS JESUITAS, ESTOS INTERNADOS TENfAN . . . 

UNA FINALIDAD ESPECIFICA: OFRECER A LA JUVENTUD UNA VIDA METÓ-
DICA EN SU INTERIOR, LEJOS DE LAS TURBULENCIAS DE LA ~POCA Y -
DE LA EDAD. 

EL PAPEL DEL INTERNADO ES EL DE INSTAURAR UN UNIVERSO PED8. 
GÓGICO QUE ESTARÁ MARCADO POR DOS RASGOS ESENCIALES: SEpARACIÓN . 

(1) CHATEAU JEAN Y OTROS, Los Grandes Pedagogos. Edit. Fondo de Cultura -
Econ6mica. México, 1974, p. 53. 
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DEL MUNDO, Y EN EL INTERIOR DE ESTE RECINTO RESERVADO, VIGILAN
CIA CONSTANTE E ININTERRUMPIDA DEL ALUMNO (2), 

LA VIDA EXTERNA ES CONSIDERADA PELIGROSA Y TEMIDA, ES LA -
FUENTE DE TENTACIONES. los JÓVENES QUE ESTÁN EN EL INTERNADO -
SON D~BILES Y ESTÁN PROPENSOS A LA TENTACIÓN V EL MAL, POR LO -
QUE ES NECESARIO AISLAR LA VIDA DEL INTERNADO DE LA DEL MUNDO Y 
VIGILAR AL ALUMNO PARA QUE NO SUCUMBA A SUS DESEOS NATURALES, 

POR LO QUE AL CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA SE REFIERE, SU CA
RACTERÍSTICA MÁS MARCADA ES EL RETORNO A LA ANTIGÜEDAD, RETORNO 
EN EL QUE QUEDA DEFINIDA SU SEPARACIÓN CON EL MUNDO EXTERIOR -
DEL MOMENTO, O BIEN, SU OPOSICIÓN A ~L. PUESTO QUE EN LA VIDA 
CORRIENTE SE VIVE EN ROMANCE, EN LA ESCUELA SE DEBE VIVIR EN LA 
TfN, COMO LO SEÑALA SNYDERS, lA LENGUA ESCOLAR ERA EL LATÍN, 
EN LATÍN SE DESARROLLABAN LAS CLASES Y EN LATf N SE OBLIGABA A -
HABLAR A LOS ALUMNOS DURANTE EL RECREO, SEGÚN JouvENCY, HABLAR 
LA LENGUA MATERNA ERA UN GRAVE PECADO, 

lA VIDA DEL INTERNADO SE DESARROLLA EN UN MUNDO FICTICIO, 
EN UNA LECCIÓN DE MORAL PERMANENTE EN LA QUE LOS IDEALES DE LA 
ANTIGÜEDAD LO LLENAN TODO, RESPECTO A LAS MATERIAS EN LAS QUE 
EL ALUMNO SE PONÍA EN CONTACTO CON LA NATURALEZA Y LA VIDA, OCU 
PAN UN LUGAR MUY RESTRINGIDO, O MÁS BIEN SON RELEGADAS A LOS -
DÍAS DE VACACIÓN, 

EN ESTOS INTERNADOS, EL MAESTRO ES QUIEN ORGANIZA LA VIDA 
V LAS ACTIVIDADES, QUIEN VELA POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS, 
QUIEN RESUELVE LOS PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN: EL MAESTRO REINA 
DE MANERA EXCLUSIVA EN ESTE UNIVERSO PURAMENTE PEDAGÓGICO: ESTA 
ES LA "CONDICIÓN PARA QUE UNA VIGILANCIA INTEGRAL PUEDA PRETEN
DER UNA TRANSMUTACIÓN DE LOS DESEOS" (3 ) DEL EDUCANDO, 

(2} SNYDERS, G., Historia de la Pedagogfa, dirigida por Debbesse, M. y Mia
laret, G., Oikos-Tan, Barcelona, 1974, T. II. 

(3) fdem, p. 16. 
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ANTE ESTA FlLOSOFlA PEDAGÓGICA SURGEN DESCONTENTOS Y NO ES 
SINO EN EL MISMO SIGLO XVII EN EL QUE JUAN AMÓS KOMENSKI (COME
NIO) PONE LOS CIMIENTOS DE LA REFORMA PEDAGÓGICA AL PUBLICAR, -
EN 1657, SU DIDÁCTICA ~AGNA O TRATADO DEL ARTE UNIVERSAL DE EN
SEÑAR TOPO A TODOS, COMENIO Y RATICHIUS SUELEN CONSIDERARSE CQ 
MO LOS FUNDADORES DE LA PEDAGOGlA TRADICIONAL QUE PERSISTIRÁ D~ 
RANTE SIGLOS, 

LA ESCUELA TRADICIONAL SIGNIFICA, ANTE IODO, MtTODO Y OR-
DEN, LA TAREA DEL MAESTRO ES LA BASE Y LA COMDIC IÓN DEL LOGRO -
DE LA EDUCACIÓN• A tL LE CORRESPONDE ORGANIZAR, AISLAR Y ELABO
RAR EL CONOCIMIENTO QUE HA DE SER APRENDIDO, ES DECIR, TRAZAR -
EL CAMINO Y LLEVAR POR tL A SUS ALUMNOS, 

LA NOCIÓN DE PROGRAMA Y EL EMPLEO RACIONAL Y METÓDICO DEL 
TIEMPO ES LA BASE PRIMORDIAL, LA CLASE Y LA VIDA COLECTIVA SON 
MINUCIOSAMENTE ORGANIZADAS, ORDENADAS Y PROGRAMADAS, 

LA IMPORTANCIA VITAL DE ESTOS TRES FACTORES: ORGANIZACIÓN, 
ORDEN Y PROGRAMACIÓN SON LA EXPRESIÓN DEL "MANUAL ESCOLAR", EN 
~L SE ENCUENTRA, GRADUADO Y ELABORADO, TODO LO QUE EL ALUMNO -
T l ENE QUE APRENDER: NADA DEBE BUSCARSE FUERA DEL MANUAL SI SE -
QUIERE EVITAR LA DISTRACCIÓN Y LA CONFUSIÓN, POR OTRA PARTE~ -
EL MtTODO DE ENSEÑANZA SIEMPRE SERÁ EL MISMO PARA TODOS LOS - -
ALUMNOS Y SE APLICARÁ CONCIENZUDAMENTE EN TODAS LAS OCASIONES, 
DENTRO DE ESTE MtTODO, EL. "REPASO" TIENE UNA IMPORTANCIA FUNDA
foENTAL, Ei... REPASO ES ENTENDIDO Ca-D REPETICIÓN EXACTA Y MINUCIOSA DE 
LO QUE EL MAESTRO ACABA DE DECIR, Asf1 COMENIO POSTULA QUE DES
PU~S DE HABER EXPLICADO LA LECCIÓN~ EL MAESTRO INVITA A LOS - -
ALUMNOS A LEVANTARSE Y A REPETIR TODO LO EXPUESTO SIGUIENDO EL 
M.ISMO ORDEN1 CON LAS MISMAS PALABRAS y LOS MISMOS EJEMPLos(4). 

EN ESTO OBSERVAMOS1 QUE EL R~GlMEN DISCIPLINARIO DE LA - -

{4} Citado en Idem. p. 60. 
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ESCUELA NO TIENE RAZÓN DE SER MAS QUE EN LA MEDIDA EN QUE RES-
PONDE A LA NECESIDAD DE CONSERVAR EL ORDEN Y EL EQUILIBRIO CONl 
TANTEMENTE AMENAZADOS POR LA DIFERENCIA DE LOS TEMPERAMENTOS Y 
LA DESIGUALDAD DE LAS APTITUDES, Así, LA ESCUELA SE CONSTITUYE 
EN UN MUNDO APARTE, AL MÁRGEN DE LA VIDA DIARIA, EN UN tUGAR R~ 
SERVADO Y PRESERVADO DEL MUNDO EXTERIOR, 

OTRO DE LOS PAPELES PRIMORDIALES QUE TIENE EL MAESTRO ES -
EL DE SER UN MODELO Y GUIA DE SUS ALUMNOS, SE LE DEBE IMITAR 
Y OBEDECER, O COMO LO RECOMIENDA EXPLICITAMENTE EL MISMO COME-
NIO, LOS NIROS (ALUMNOS) DEBEN ACOSTUMBRARSE A HACER MÁS LA VO
LUNTAD DE OTRAS PERSONAS QUE LA SUYA PROPIA, A OBEDECER CON - -
PRONTITUD A SUS SUPERIORES, DEBEN ACOSTUMBRARSE, EN DEFINITIVA, 
A SOMETERSE POR ENTERO A SU MAESTRO, 

DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, EL PAPEL DE L.A DISCIPLINA Y EL 
CASTIGO ES FUNDAMENTAL, TOME LA FORMA DE REPROCHES Y REPRfMEN
DAS o LA DE CASTIGO PROPIAMENTE Ff SICO, SE TRATA DE ESTIMULAR -
CONSTANTEMENTE EL PROGRESO DEL ALUMNO, RATICHIUS ESTÁ CONVENCl 
DO DE LA EFICACIA DEL CASTIGO, PUES OBLIGA A T~~BAJAR A LOS - -
ALUMNOS, AUNQUE AL PRINCIPIO LO HAGAN CON TEMOR A LA SANCIÓN, -
ACABAN TOMANDO GUSTO A SU TRABAJO, 

FINALMENTE, SENALAREMOS EL AVANCE QUE RATICHIUS Y COMENIO 
SIGNIFICAN EN DETERMINADOS ASPECTOS, SEÑALAREMOS ÚNICAMENTE -
DOS: PRIMERO, POSTULAN UNA ESCUELA ÜNICA, EXIGEN LA ESCOLARIZA
CIÓN A CARGO DEL ESTADO DE TODOS LOS NIAos, DOTADOS 'o DEFIC)EN
TES; V SEGUNDO, SE OPONEN A QUE LOS NINOS APRENDAN A LEER EN LA 
TfN Y NO EN LA LENGUA MATERNA, 

LA EDUCACIÓN TRADICIONAL SIGUIÓ DEFENDIÉNDOSE Y DESARRO- -
LLÁNDOSE POSTERIORMENTE, ADQUIRIENDO LA FORMA EN QUE EN NUESTRA 
ÉPOCA HA SIDO ORGANIZADA Y PUESTA EN PRÁCTICA. 

Asl, PODEMOS CARACTERIZAR A LA PEDAGOG[A TRADICIONAL DE 
NUESTRA ÉPOCA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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EDUCAR ES ELEGIR Y PROPONER MODELOS A LOS ALUMNOS. POR LO 
QUE EL ALUMNO DEBE SOMETERSE A LOS MODELOS, IMITARLOS, SUJETAR
SE A ELLOS, Asf, LA FUNCIÓN DEL MAESTRO ES "SER EL MEDIADOR" -
ENTRE LOS MODELOS Y EL ALUMNO, HE AQUf UNA "PEDAGOGfA DE LA SU 
JECIÓN", CON ESTO, EL OBJETIVO QUE SE PERSIGUE ES EL DE ORDE-
NAR, AJUSTAR Y REGULAR LA INTELIGENCIA DE LOS ALUMNOS Y ES AQUÍ 
DONDE HAY QUE BUSCAR LA JUSTIFICACIÓN DE LA DISCIPLINA ESCOLAR, 
MÉTODO ESENCIAL DE LA ESCUELA, 

POR OTRO LADO LA REALIDAD ESCOLAR ESTÁ ORGANIZADA AL MÁR-
GEN DE LA VIDA "LA ESCUELA PREPARA PARA LA VIDA DANI;JO LA ESPAL
DA A LA VIDA" (S) POR LO QUE LA ESCUELA DEBE ESTAR "FELIZMENTE -
CERRADA AL MUNDO", DEBE TAMIZAR LO REAL, FILTRAR LOS RUIDOS, LA 
AGITACIÓN, LAS TENTACIONES DEL MUNDO EXTERIOR, 

COMO PODEMOS COMPARAR, ESTO NO DISTA MUCHO' DE LA PEDAGOGfA 
DESARROLLADA POR LOS JESUITAS, 

1.2 NUESTRA REALIDAD PEDAGÓGICA, 

No PODEMOS NEGAR LAS PRETENCIONES E ILUSIONES QUE HAN SUR
GIDO A TRAVÉS DE LA HISTORIA DEL HOMBRE, RESPECTO A LA TEORfA Y 
LA PRAXIS PEDAGÓGICA, MUCHAS DE LAS CUALES SE HAN QUEDADO EN -
ESE PLANO UTÓPICO, ÜTRAS SE HAN FUNDIDO E HIBRIDIZADO, Y LAS -
MENOS APROXIMÁNDOSE A SU CONCRETIZACIÓN, TODAS ESTAS TEORfAS -
SURGEN COMO UNA CRITICA ANTE ALGÚN O ALGUNOS ELEMENTOS CARACTE
RÍSTICOS DE LA PEDAGOGfA TRADICIONAL O REFORMA DE ÉSTA, Asf NA 
CE EL MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA: LA CORRIENTE DE LA -
ESCUELA NUEVA, UNA SERIE DE AUTORES QUE POSTULAN UNA ENSEÑANZA 
BASADA EN LA LIBERTAD QUE PODRÍAMOS AGRUPAR COMO "ESCUELA ANTI
AUTORITARISTA", OTROS QUE CONFORMAN LA ESCUELA MARXISTA Y OTROS 

(5) SNYDERS, G., Pedagogie progressiste, PUF, París, 1973, p. 32. 
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MUCHOS PEDAGOGOS QUE NO PODRfAMOS AGRUPARLOS CON ALGUN NOMBRE -
EN ESPECIAL, PERO QUE HAN MANIFESTADO SU ALTERNATIVA PEDAGÓGICA 
Y EN GENERAL SU POSTURA EDUCATIVA MÁS O MENOS PROGRESISTA Y LI
BERTARIA. 

TODAS LAS ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS O EDUCATIVAS QUE SE HAN 
PROPUESTO NO RESPONDEN A LAS NECESIDADES ESENCIALES DE NUESTRA 
REALIDAD E IDIOSINCRASIA, PERO ESO SI, NAVEGAMOS ANTE tSTA, CO
MO BARCO SIN RUMBO, SIN UNA DIRECCIÓN CONCRETA O MÁS CORRECTA-
MENTE CON UNA "SUPUESTA DIRECCIÓN": EL 11 SNOBISMO PEDAGÓGICO", -
CON TODA SU DEMAGOGIA EXISTENCIAL, INCONSCIENTES O SIN QUERER · 
DARNOS CUENTA DE NUESTRA PRÁCTICA RETRÓGRADA: 11 LA TRADICIONAL", 

LA "CRISIS EDUCATIVA" QUE PADECEMOS ES CONSECUENCIA DE LA 
INCONGRUENCIA ENTRE LA PRÁCTICA EDUCATIVA Y LA REALIDAD SOCIAL, 
ESTO SE MUESTRA EN LA FALTA DE OBJETIVIDAD CONCRETA DE CONTENI
DOS PROGRAMÁTICOS Y METODOLOG!AS APROPIADAS, 

EL MtTODO DE ENSEiiANZA VA DESDE EL CONTROL ESTRICTO CARAC
TERIZADO POR ÓRDENES A LOS ALUMNOS HASTA LA 1 NCAPAC !DAD DE COOB. 

DINACIÓN DE LA LABOR DOCENTE, 

ESE CONTROL ES UNA REMINISCENCIA DEL "ORDEN" TRADICIONAL -
QUE SE REGULA MEDIANTE LA REPRESIÓN DEL ALUMNO, CARACTERIZADA -
tSTA EN LA INCIDENCIA EN SU CALIFICACIÓN, EN LA EXPULSIÓN DEL -. 
AULA O DE LA ESCUELA Y MÁS DRÁSTICAMENTE EN LA AGRESIÓN A SU 
PSIQUE. 

EL MtTODO PEDAGÓGICO ACTUAL SE CARACTERIZA POR HACER QUE -
·EL ALUMNO REPITA (MUCHAS VECES AL PIE DE LA LETRA), LO QUE EL -
MAESTRO LE DICTÓ EN CLASE~ Y ESTO SE REFLEJA EN EL TIPO DE EVA
LUACIÓN QUE SE PRACTICA EN LA MAYORfA DE LAS ESCUELAS DE NIVEL 
MEDIO (BÁSICO Y SUPERIOR), ESTA EVALUACIÓN QUE SE REDUCE A UN 
SIMPLE EXAMEN ESCRITO U ORAL~ TIENE A LO MÁS EL NIVEL DE APREN
DIZAJE DE CONOCIMIENTO, PERO HAY MUCHAS OCASIONES EXTREMAS EN 
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QUE EL EXAMEN NO ES CONGRUENTE NI REPRESENTATIVO DE LA EXPERIELJ. 
CIA DEL APRENDIZAJE, TANTO EN SUS CONTENID,OS COMO EN SU NIVEL -
DE OBJETIVOS, 

A PESAR DE QUE LAS INSTITUCIONES MANIFIESTAN UNA PREOCUPA
CIÓN EN ESTE SENTIDO AL ESTABLECER PROYECTOS SOBRE LA PROFESIO
NALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA, NO SE HAN PODIDO INSTITUIR "ESPA- -
eros" QUE MOTIVEN REALMENTE EL INTERÉS DE LOS PROFESORES. ESTE 
TIPO DE PROYECTOS NO TIENE UN INTERÉS PURAMENTE PEDAGÓGICO, SI
NO QUE EXISTE INGERENCIA DE TIPO POLfTICO E IDEOLÓGICO, 

LA EDUCACIÓN, POR TANTO, DEBE SEGUIR UNA LfNEA POLITICA 
QUE ES MARCADA POR EL ESTADO, CON EL OBJETO DE SEGUIR REPRODU-
CIENDO CONDUCTAS DESEABLES DE UN GRUPO EN EL PODER. ESTE GRUPO 
PUEDE ESTAR CARACTERIZADO EN CUALQUIER SISTEMA POLÍTI CO-ECONÓMl 
CO, SIN IMPORTAR RAZA, COLOR, RELIGIÓN, ETC. 

LA INSTANCIA POLITICA TIENE EN SU INTERIOR UNA POSTURA - -
IDEOLÓGICA Y POR TANTO UNA FILOSOFÍA PROPIA QUE CONLLEVA A UNA 
PRAXIS EDUCATIVA, APOYÁNDONOS EN ESTO, NOS DAMOS CUENTA DE LA 
IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FORMAL COMO UN CONTROL TANTO EN LA 
MANERA DE PENSAR COMO EN LA FORMA DE ACTUAR ANTE LA SOCIEDAD. 
Asl, NOS EXPLICAMOS EL ESTANCAMIENTO REAL DE LA PRÁCTICA PEDA-
GÓGICA, ACAD~MICA Y EN GENERAL EDUCATIVA, 

ANTE ESTO, lQUÉ PUEDE INSTITUIR EL GRUPO QUE TIENE EL PO-
DER?, AL MÁRGEN DE CUALQUIER INTERÉS O PROPÓSITO, GENERA GENTE 
ACRfTICA, PASIVA, OBEDIENTE, QUE INSTAURE FORMAS DE TRABAJO QUE 
REFUERCEN INTERESES DE GRUPO CON LA MISMA LÍNEA POLfTICA QUE -
ELLOS SIGUEN CONSCIENTE O INCONSCIENTEMENTE. 

POR TODO ESTO, OBSERVAMOS COINCIDENCIAS ESENCIALES ENTRE -
NUESTRA REALIDAD PEDAGÓGICA Y LA ESCUELA TRADICIONAL: 
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PRIMERO: EL MAESTRO ES UN MODELO DE LA AUTORIDAD PATERNA, DEBl 

DO A ESTO LA INSTRUMEtffACIÓN DEL ORDEN. 

SEGUNDO: LA ORGANIZACIÓN BASADA EN UNA "HUIDA" DE LA REALIDAD 

Y POR LO TANTO DE UNA PEDAGOGf A ABSTRACTA AL MÁRGEN -

DE TODA OBJETIVIDAD DE NUESTRO MUNDO, 

TERCERO: LA REPETICIÓN COMO MÉTODO IDÓNEO Y EL CUESTIOllAMIENTO 

COMO REGLA PROHIBIDA, AUNQUE NO EXPLICITADA, 

AúN, LA ESCUELA TRADICIONAL RESPONDIÓ A SU PRESENTE, COMO 

REFORMA PEDAGÓGICA ANTE LA PEDAGOGf A JESUITA, ¿QUÉ PODEMOS DE

CIR DE NUESTRA ESCUELA ANTE LA TRADICIONAL?. 

No PODEMOS NEGAR LAS APORTACIONES QUE HA RECIBIDO NUESTRA 

ESCUELA, COMO LA DE ESTAR INSTAURADA POR EL ESTADO Y EL DE HA

BER SIDO INSTITUCIONALIZADA PARA QUE LOS JÓVENES RECIBAN UNA -

INSTRUCCIÓN HOMOGÉNEA, ENCAMINADA A LAS NECESIDADES DE NUESTRA 

SOC !EDAD, PERO NOS PREGUNTAMOS: ¿LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

REALMENTE HAtl RESUELTO LAS NECESIDADES QUE DEMANDA LA SOC 1 EDAD?, 

No INTENTAREMOS RESOLVER ESTA Y OTRAS MUCHAS PREGUNTAS AL RES-

PECTO, LO ÚNICO QUE MENCIONAREMOS COMO RESPUESTA INMEDIATA A E§. 

TA INTERROGANTE ES: lLA CRISIS ECOtlÓMICA, SOCIAL Y POLfTICA, -

ES ACASO CONSECUEflCIA DE LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA?, 
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CAPITULO SEüUNDO 

PSICOLOGlA Y APRENDIZAJE 

2.1 INTRODUCCIÓN 

DEBIDO A UN D~BIL ALCANCE OBJETIVO Y CIENTlFICO DE LAS -
TEORlAS PEDAGÓGICAS, ANTE EL FENÓMENO EDUCATIVO, COMIENZAN A 
SURGIR EN EL SIGLO XX UNA SERIE DE CONCEPCIONES ENCAMINADAS A 
EXPLICAR LA CONDUCTA DEL SER HUMANO, BASADAS, FUNDAMENTALMEN
TE, EN EL APRENDIZAJE, CÓMO Y PORQU~ APRENDE UN ANIMAL, UN -
NIÑO, ETC~TERA.1 ES LA BASE PARA ESTABLECER MODELOS QUE NOS 
LLEVAN A ENTENDER EL COMPORTAMIENTO HUMANO, 

DADO ESTO, PODEMOS ENTENDER, POR QU~ DE LA PEDAGOGlA NOS 
TRASLADAMOS A LA PSICOLOGf A, Y DE LA EDUCACIÓN AL APRENDIZAJE, 

ANALIZAR UN FENÓMENO, EQUIVALE, EN GRAN MEDIDA, A BOSQUE
JAR LOS MODELOS EXPLICATIVOS DE ~STE Y FUNDAMENTALMENTE LOS -
MODELOS QUE INTROYECTA NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL, 
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POR TAL MOTIVO NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE HACER UNA BRS. 
VE SINOPSIS HISTÓRICA DE LAS DOS P~INCIPALES CORRIENTES PSIC~ 
LÓGICAS QUE ESTÁN, IMPLfCITA O EXPUCITAMENTE, EN NUESTRO MUN 
DO EDUCATIVO, LA CONDUCTISTA Y LA COGNOSCITIVISTA. 

2.2 SINOPSIS HISTÓRICA. 

2.2.1 CORRIENTE CONDUCTISTA O ASOCIACIONISTA. 

SE CONSIDERA, SIN DISCUSIÓN ALGUNA, A lVAN PETRÓVICH PAv
LOV COMO FUNDADOR DEL CONDUCTISMO, Su TEORfA SOBRE LOS REFL~ 
JOS CONDICIONADOS INFLUYÓ EN TODA LA CORRIENTE BEHAVIORISTA -
NORTEAMERICANA. 

AL ELABORAR LA PSICOLOG[A EXPERIMENTAL EN LOS AlllMALES, -
PÁVLOV .PASÓ DEL ESQUEMA MECÁNICO AL BIOLÓGICO, 

EN ESTE SENTIDO PÁVLOV NO INTENTA EXPLICAR LA CONDUCTA M~ 
DIANTE CONCEPTOS PURAMENTE MECÁNICOS SINO QUE TRATA DE ENLA-
ZAR LOS ELEMENTOS FlSICO-QUlMICO~FISIOLÓGICOS CON AQUELLOS -
NO OBSERVABLES QUE ESTÁN REPRESENTADOS POR UNA NOCIÓN DE "IM8. 
GEN" Y DE AQU[ SUS COflCEPTOS DE REFUERZO, SEÑALIZACIÓN, ~STE 
DESPRENDIDO DEL CONCEPTO DE ESTfMULO, Asl COMO DELIMITÓ LOS 
PROCESOS EN INFORMATIVOS V ENERG~TICOS, 

Erl ESTO VEMOS CÓMO PÁVLOV DESARROLLA TODA SU TEORfA DEL -
CONDICIONAMIENTO POR UN CAMINO ANTAGÓNICO A LA CORRIENTE PRO
PIAMENTE BEHAVIORISTA. 

LA TEORfA DE LAS ASOCIACIONES CONSISTlA Eli EXPLICAR CÓMO 
SURGEN LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS Y LAS NUEVAS ACCIONES; DICHO 
DE OTRO MODO, CÓMO EL INDIVIDUO ADQUIERE EXPERIENCIA, APRENDE, 
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No SE HABLABA DE FUERZAS MISTERIOSAS Y ESPONTÁNEAS DEL ALMA, 
SINO DE ELEMENTOS DE LA EXPERIENCIA QUE SURGEN POR LA ACCIÓN 
DE LOS ESTfMULOS SOBRE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS, Y LUEGO -
SE UNEN GRACIAS A LA REPETICIÓN, TANTO EL NACIMIENTO DE LAS 
SENSACIONES COMO SU REPETICIÓN ERAN SUSCEPTIBLES DE CÁLCULO -
OBJETIVO, DE CONTROL Y DIRECCIÓN, 

EN ESTO, ES SABIDO QUE PÁVLOV TENfA EN ALTA ESTIMA LA 
CONCEPCIÓN ASOCIATIVA, CUYAS TRADICIONES HIZO SUYAS Y LAS DE
SARROLLÓ, 

POR OTRO LADO, EN LEIPZIG SE IMPLEMENTA EL PRIMER LABOR~ 

TORIO DE PSICOLOG[A, EN 1879, POR UN FISIOLOGO Y DESPUÉS PRO
FESOR DE FILOSOFfA: WILHELM WUNDT (1832-1920), 

WUNDT ES EL PRIMERO QUE PROPONE LA INDEPENDIZACIÓN DE LA 
PSICOLOG[A COMO CIENCIA DEL ESTUDIO DE LA CONCIENCIA, AL MI~ 
MO TIEMPO ESTABLECE QUE LA MANERA DE EXPLICAR LOS MECANISMOS 
DE ~STA, DEBEN SEGUIR UN MÉTODO EXPERIMENTAL, 

ESTE MtTODO LLAMADO INTROSPECTIVO CONSISTE EN QUE EL SU
JETO ESCRIBA EN UNA HOJA TODO LO QUE A PRIMERA INSTANCIA SE -
LE OCURRA Y A PARTIR DE ELLO EL EXPERIMENTADOR LO INTERPRETA
RÁ, A PESAR DE QUE WUNDT SE CREE POSITIVISTA, NO SE PUEDE Ng 
GAR LA BASE DE SU CONCEPCIÓN SUBJETIVA AL INTENTAR EXPLICAR -
LA CONCIENCIA POR MEDIO DE "IMAGENES" SIN NINGÚN CONTEXTO TEQ. 
RICO OBJETIVO, ESTA SERIE DE INTROSPECCIONES ES LO QUE LLAMA 
EXPERIMENTO, 

ANTE ESTO, LOS POSITIVISTAS EMPRENDIERON UN ATAQUE TOTAL 
EN CONTRA DE LA METODOLOGfA WUNDTIANA Y SUS CONCEPCIONES, Y -
ASf ES COMO EN LOS ESTADOS UNIDOS, UNO DE LOS PRIMEROS QUE E~ 
PRENDIÓ LA INVESTIGACIÓN DE LA ACTIVIDAD PS[QUICA EMPLEANDO -
MÉTODOS OBJETIVOS FUE EL ZOOPSICÓLOGO EDWARD LEE THORNDIKE 
(1874-1949)' 
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EN SfNTESIS, LAS CONCLUSIONES A LAS CUALES LLEGÓ THORNDl 
KE, DESPUES DE HABER EXPERIMENTADO CON GATOS Y OTROS MAMf FE-
ROS, LO LLEVÓ A ESTABLECER SUS DOS LEYES DEL APRENDIZAJE: 

:\,t-

lA. LEY DEL EJERCICIO: EN LA CUAL DICE QUE CUANTO.MÁS -
FRECUENTEMENTE SE REPITE UNA REACCIÓN MOTORA ANTE UNA SITUA-
C IÓN DADA, TAtHO MÁS FIRME ES EL NEXO ENTRE UNA Y OTRA. 

2A. LEY DEL EFECTO: EN LA QUE EXPRESA QUE SI LA REACCIÓN 
QUE CONDUCE AL EFECTO BUENO PRODUCE UN PLACER, TIENDE A REPE
TIRSE CUANDO SURGE LA SITUACIÓN ANTERIOR, 

PARA THORND 1 KE LO 1 MPORTANTE SON LOS NEXO~ ENTRE REACC 1 ÓN 
MOTORA Y SITUACIÓN DADA, POR LO QUE ESTA CONCEPCIÓN SE LE LL8. 
MA CONEXIONISMO, 

CON LA PALABRA "BEHAVIORISMO" (DEL INGLES "BEHAVIOR": -
CONDUCTA) COMENZÓ A DESIGNARSE UNA CORRIENTE OPUESTA A TODA -
LA PSICOLOGfA PRECEDENTE (LA "MENTALISTA" FUNDAMENTALMENTE), 
Y SU LUGAR EN LA HISTORIA SE DESCRJBfA APROXIMADAMENTE COMO -
SIGUE: EN UN PRINCIPIO, LA PSICOLOGfA ERA UNA DOCTRINA ACER
CA DEL ALMA; DESPUES EMPEZÓ A ESTUDIAR LOS FENÓMENOS PSfQUI-
COS, Y POR FIN, EN MANOS DE LOS BEHAVIORISTAS SE HA CONVERTI
DO EN UNA "PSICOLOGfA SIN PSIQUE"(l) 

"CONTROL Y PREDICCIÓN", TAL HA DE SER, DESDE E~ PUNTO DE 
VISTA DE LOS BEHAVIORISTAS, EL LEMA FUNDAMENTAL DE LA PSICOLQ 
GfA, EL ERROR DEL BEHAVIORISMO NO SE MANIFIESTA EN LA DEFEN
SA DE ESTE PRINCIPIO, SINO EN SU INTERPRETACIÓN, QUE SE DERI
VA DE DETERMINADAS REPRESENTACIONES ACERCA DE LA CONDUCTA Y -
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA DIRIGIRLA, ESTAS REPRESENTACIONES 
SE FORMARON EN LA ATMÓSFERA FILOSÓFICA E IDEOLÓGICA QUE REFLg 
JABA LAS PARTICULARIDADES DEL DESARROLLO DE LA NORTEAMERICA -

(1) YAROSHESVKY, M.G. La Psicología del Siglo XX, Ed. Grijalbo, Méx. D.F. 
1979, p. 151. 



16 

CAP! TALI STA, 

EN LOS ESTADOS UNIDOS, LA ASIMILACIÓN EN LA CIENCIA PSI
COLÓGICA SIGUIÓ EL CAMINO DONDE DOMINABA LA FILOSOFfA PRAGMÁ
TICA, UTILITARIA DEL HOMBRE, EL CARÁCTER DE ESA ASIMILACIÓN 
DEPENDfA TAMBitN DE INFLUENCIAS METODOLÓG.ICAS IDEALISTAS COMO 
LA FILOSOFfA DEL POSITIVISMO Y DEL NEORREALISMO, 

Asf, "EL BEHAVIORISMO ACTUÓ COMO ANTIDOTO DE LA CONCEP-
CIÓN SUBJETIVA (INTROSPECTIVA) DE LA CONCIENCIA,, ,"(2), EN -
VEZ DE MIRARLA DESDE UNA NUEVA PERSPECTIVA, PREFIRIÓ DESTRUIR 
LA, 

LA MÁXIMA POPULARIDAD DE LA PRIMERA VARIANTE DEL EEHAVIQ 
RISMO (ALGUNOS AUTORES LA LLAMAN WATSONISMO) CORRESPONDE A -
LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DtCADA DE 1920-1930, PERf ODO DE RÁPI
DO AUGE ECONÓMICO EN LOS ESTADOS UNIDOS, DESPUtS DE LA PRIME
RA GUERRA MUNDIAL, 

EN SU LIBRO BEHAVIORISMO, APARECIDO EN 1925, JOHN WATSON 
(1878-1958) EXPRESA ANTE TODO, LA IDEA DE QUE MANIPULANDO ES
T1MULOS EXTERIORES ES POSIBLE FORMAR A UN HOMBRE DE CUALQUIER 
TEMPLE, CON LAS CONSTANTES DE CONDUCTA QUE SE QUIERA, SE NE
GABA EL SIGNIFICADO NO SÓLO DE LOS FACTORES INNATOS, SINO, -
ADEMÁS, DE LAS PROPIAS CONVICCIONES DEL INDIVIDUO, DE LAS - -
ORIENTACIONES Y RELACIONES DE LA PERSONA, Y DE LA MULTIPLICIDAD 
DE FACETAS DE SU VIDA INTERIOR, 

DADME UNA DOCENA DE NIÑOS Y UN MEDIO ESPECfFICO PARA SU 
EDUCACIÓN, Os GARANTIZO QUE TOMANDO A CUALQUIERA DE ELLOS AL 
AZAR, PODRt CONVERTIRLO EN UN ESPECIALISTA DE CUALQUIER TIPO: 
DOCTOR, JURISTA, ARTISTA, MERCADER O BIEN MENDIGO Y LADRÓN, -
INDEPENDIENTEMENTE DE SU TALENTO, DE SUS INCLINACIONES, DE --

(2) Ibid. p. 160. 
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SUS TENDENCIAS, DE SUS CAPACIDADES, DE SU VOCACIÓN Y DE LA RA 
ZA DE SUS ANTEPASADOS, PROMET[A WATSON. 

BASTÓ, SIN EMBARGO, PONER EN CLARO CUAL ERA EL EFECTO -
PREVISTO EN LA CONCEPCIÓN Y EL PROGRAMA BEHAVIORISTA, PARA -
QUE RESULTARA PATENTE SU ANTIHUMANISMO, 

Asf, VIATSON SITUÓ EL M~TODO DE LOS REFLEJOS CONDICIONADOS 
EN EL PUESTO CENTRAL DE LA PSICOLOGIA, GUIÁNDOSE POR LA IDEA -
DE QUE EN LA CONDUCTA DEL HOMBRE NO HAY NADA INNATO Y TODA MA
NIFESTACIÓN DE LA MISMA ES UN PRODUCTO DE ESTIMULOS EXTERIÓRES, 
ANTE ESTO COMENZÓ EL ESTUDIO EN MASA DE NIÑOS Etl SU PRIMERA Ir:! 
FANCIA, LLEGANDO A LA CONCLUSIÓN DE QUE EN LA COMPOSICIÓN DEL 
PENSAMIENTO NO HAY NADA MÁS QUE REACCIONES VERBALES, AL MISMO 
TIEMPO, SOSTIENE, QUE EL HOMBRE NO PIENSA CON IMÁGENES, SINO -
CON MÚSCULOS, As[ LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y EL APRENDIZAJE 
VERBAL TIENEN UN MISMO PRINCIPIO: EL MECANICISTA, 

LAS FILAS DE LOS BEHAVIORISTAS CRECIERON RÁPIDAMENTE, Sus 
REPRESENTANTES MÁS NOTABLES FUERON, ENTRE OTROS: A. WEISS 
(1879-1931), W. HUNTER (1889-1954), E, GUTHRIE (1886-1959) Y -
K. LASHLEY (1890-1958), 

LA FILOSOFfA POSITIVISTA NO HABR[A PODIDO MANTENERSE DE -
NO HABER MODIFICADO SUS FORMAS ADAPTÁNDOSE A LAS CIENCIAS NAT~ 
RALES. A FINALES DE LOS AÑOS VEINTE Y COMIENZO DE LOS TREIN-
TA, SURGE UNA NUEVA FORMA DE POSITIVISMO REPRESENTADA POR EL -
ÜPERACIONALISMO DE P. BRIDGMAN Y POR EL POSITIVISMO LÓGICO, 

SEGÚN BRIDGMAN, LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 
CIENT[FICO -CONCEPTOS- NO CONTIENEN NADA EXCEPTO EL SISTEMA DE 
OPERACIONES (ACTOS DEL CIENTfFICO) POR MEDIO DE LAS CUALES - -
ESOS ELEMENTOS BÁSICOS O CONCEPTOS SE ESTABLECEN, ESTOS PUNTOS 
DE VISTA LOS EXPUSO EN SU LIBRO LA LÓGICA DE LA ffSICA MODERNA 
<1927), SE TRATABA DE LOS CONCEPTOS DEL MUNDO FISICO, 
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COMO QUIERA QUE LOS PSICÓLOGOS SIEMPRE VE[AN LA FfSICA -
COMO IDEAL Y MODELO DEL CONOC !MIENTO EXACTO, CON LA ESPERANZA 
DE CONFERIR A SUS CONCEPTOS ENTIDAD CIENT[FICA, EMPEZARON A -
FIJARSE EN LA TEORIA DE QUE LOS FUNDAMENTOS DEL CONOCIMIENTO 
CIENTfFICO, SU ARMAZÓN LÓGICO, NO SE ASIENTAN SOBRE NINGÚN 
OTRO VALOR REAL QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN Y OTRAS -
OPERACIONES DEL INVESTIGADOR. 

EL ÜPERACIONALISMO SE CONVIRTIÓ EN BRÚJULA FILOSÓFICA PA 
RA LOS REFORMADORES DE LA PSICOLOGfA CONDUCTISTA, ENTRE LOS -
QUE SE DESTACABAN EDWARD TOLMAN (1886-1959) Y CLARK HULL --
(1884-1952), QUIENES ENCABEZARON LA DIRECCIÓN DENOMINADA NEO
BEHAVIORISMO, 

ESTOS PSICÓLOGOS COMENZARON A REFLEXIONAR SOBRE LA POSI
BILIDAD DE HACER EXTENSIVA LA METODOLOG[A DEL BEHAVIORISMO A 
LOS ASPECTOS, POR ~L IGNORADOS, DE LA ACTIVIDAD PSf QUICA, 

TOLMAN FUE EL INICIADOR DE ESA INVESTIGACIÓN DE LOS "ME
DIADORES", ES DECIR, DE LOS PROCESOS INTERNOS QUE SE REALIZAN 
ENTRE EL ESTIMULO y LA REACCIÓN. PARA éSTO, INTRODUCE EL coa 
CEPTO DE VARIABLES INTERMEDIAS ("INTERVENING VARIABLES"), EN
TENDIDAS COMO EL CONJUNTO DE FACTORES COGNOSCITIVOS E INCENTl 
VOS QUE ACTÚAN ENTRE LOS EST1MULOS INMEDIATOS (EXTERIORES E -
INTERIORES) Y LA CONDUCTA DE RESPUESTA, CON ESTA APRECIACIÓN 
SE INTERPRETARON DE MANERA NUEVA LAS DOS LEYES FUNDAMENTALES 
DEL BEHAVIORISMO "CLÁSICO", FORMULADAS EN SU TIEMPO POR THORa 
DIKE: LA LEY DEL EJERCICIO Y LA LEY DEL EFECTO, EL VERDADERO 
SENTIDO DEL EJERCICIO CONSISTE EN FORMAR DETERMINADAS ESTRUC
TURAS COGNOSCITIVAS Y NO LA DE UNA SIMPLE SUMA DE HÁBITOS MO
TORES, POR CONSIGUIENTE, EL "PLANO COGNOSCITIVO" ASIMILADO -
SE REFUERZA CON LA EXPECTATIVA Y CON SU CONFIRMACIÓN Y NO POR 
LA SATISFACCIÓN MISMA DE UNA NECESIDAD, 

ASIMISMO, TOLMAN INTRODUJO EL CONCEPTO DE APRENDIZAJE --
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LATENTE, SE ENTENDIA POR ÉL UN APRENDIZAJE OCULTO, NO OBSER 
VABLE, QUE EN DETERMINADAS CONDICIONES SE REVELABA EN LA AC
CIÓN, ELLO ES UNA PRUEBA DE QUE LA LEY DEL EFECTO NO PUEDE 
ASPIRAR A LA UNIVERSALIDAD, AUNQUE EL REFUERZO, ES EL REGU
LADOR DE LA CONDUCTA, ÉL POR SÍ MISMO, SIN LA PARTICIPACIÓN 
DE ELEMENTOS COGNOSCITIVOS, ES INSUFICIENTE PARA FORMAR REA~ 
CIONES ADECUADAS, 

SEGÚN TOLMAN, EL NEXO DIRECTO ENTRE EL ESTIMULO Y LA RE~ 
PUESTA MOTORA QUEDABA INTERRUMPIDA POR LOS "PLANOS COGNOSCI
TIVOS", POR LAS "HIPÓTESIS" Y POR OTRAS VARIABLES INTERME--
DIAS, QUE DE ALGUNA MANERA REPRESENTABAN LA CATEGORfA DE IMA 
GEN, ESTAS TESIS DE ToLMAN DIERON PIE PARA QUE DENOMINARA -
"COGNOSCITIVA" LA CONCEPCIÓN POR ÉL ELABORADA, 

Así, CUANDO LOS SISTEMAS DE LOS NEOBEHAVIORISTAS, FALTOS 
DE BASE, PERDIERON SU AUTORIDAD Y SU INFLUENCIA, CUANDO ÉL -
DESENGAÑO SUCEDIÓ A LA FÉ EN LAS VARIABLES INTERMEDIAS, SE 
CONVIRTIÓ EN FIGURA CENTRAL DE LA ESCENA BEHAVIORISTA EL PSl 
CÓLOGO BURRUS F. SKINNER (N, 19042 QUIEN HACÍA TIEMPO HABÍA 
ADQUIRIDO YA REPUTACIÓN DE ANTITEÓRICO, YA QUE SOSTENÍA QUE 
LAS TEORfAS SON EN GENERAL INNECESARIAS, 

TODAS LAS TEORÍAS QUE INTENTARON EXPLICAR EL APRENDIZAJE 
NOS PROPORCIONAN, SEGÚN SKINNER, UNA FALSA SEGURIDAD EN NUE~ 
TROS CONOCIMIENTOS ACERCA DE LOS MECANISMOS DE LA CONDUCTA Y 
SON IMPOTENTES PARA ESTIMULAR LA INVESTIGACIÓN POSITIVA, 

LA INFLUENCIA DEL ÜPERACIONALISMO, EN ÉSTE PSICÓLOGO, ~E 
MANIFIESTA PATENTE AL INTERPRETAR EL REFLEJO CONDICIONADO NO 
COMO UN ACTO VERDADERO DE LA ACTIVIDAD VITAL, A LA QUE ES -
INHERENTE POR Sf MISMO, SINO COMO DERIVADO DE LAS OPERACIONES 
DEL EXPERIMENTADOR, 

Asf SKINNER VE LOS DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES COMO EL 
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SUSTITIJTO DE CUALQUIER TEORfA, YA QUE CON ÉSTOS Y CON UN ES-
QUEMA EXPERIMENTAL APROPIADO LE PERMITE VER DIRECTAMENTE LA 
INTERACCIÓN DE LOS FACTORES QUE GENERAN REACCIONES DE CONDU~ 
TA. ESTO LO LLEVA A IDEAR UNA CAJA EXPERIMENTAL QUE SE HIZO 
MUY POPULAR CON EL NOMBRE DE /1 CAJA DE SKINNER", EN LA QUE -
UNA RATA (o UNA PALOMA) APRETANDO UNA PEQUEÑA PALANCA (o UN 
BOTON) OBTIENE UN REFUERZO (EN GENERAL COMIDA). Los ESQUE-
MAS DE LOS EXPERIMENTOS SE PUEDEN HACER TAN COMPLEJOS COMO -
SE QUIF.RA, AQUÍ NO LOS DESCRIBIREMOS A FONDO, DADO QUE NO ES 
EL CASO, 

POR LAS RAZONES EXPUESTAS, SKINNER SE INCLINA HACIA UN -
SISTEMA EMPiRICO QUE NO NECESITE UNA ESTRUCTURA TEÓRICA DON
DE SE ORGANICEN LOS DATOS CONDUCTUALES .. Así, SU SISTEMA TIE
NE FINALIDADES MÁS BIEN DESCRIPT!..Y.8..S. QUE EXPLICATIVAS, SKI
NNER ESTÁ CONVENCIDO DE QUE EL PSICÓLOGO DEL APRENDIZAJE NO 
NECESITA ABRAZAR UN SISTEMA TEÓRICO DONDE LA EXPLICACIÓN DE
SEMPEÑE UN PAPEL IMPORTANTE. SIN EMBARGO, LE PARECE QUE ES 
NECESARIO 81.filJ.N CUADRO DE REFERENCIA DÓNDE ORGANIZAR LOS DA
TOS EMPÍRICOS RECABADOS EN EXPERIMENTOS DEL APRENDIZAJE, E~ 
TE MARCO DE REFERENCIA ES EL CONDICIONAMIENTO, SKINNER OPTA 
POR EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE, PIENSA QUE SE DISTINGA CLA 
RAMENTE DEL CONDICIONAMIENTO PAVLOVIANO CLÁSICO Y QUE SEA -
MÁS REPRESENTATIVO DEL APRENDIZAJE DE LA VIDA COTIDIANA, 

SKINNER DISTINGUE ENTRE CONDICIONAMIENTO DE "TIPO EST{M~ 
LO" y DE "neo RESPUESTA" 1 EL PRIMERO ES EL TIPO PAVLOVIANO 
CLÁSICO, DONDE EL ESTÍMULO CONOCIDO SE UNE A UNA RESPUESTA -
EN CONDICIONES DE REFORZAMIENTO, EN ESTE CONDICIONAMIENTO -
LA RESPUESTA CONDUCTUAL LA PROVOCA EL ESTÍMULO Y PUEDE LLA-
MARSE RESPONDIENTE, 

EN CAMBIO, EN EL CONDICIONAMIENTO DE "TIPO RESPUESTA" -
LOS ESTfMULOS, AUNQUE IDENTIFICABLES, CARECEN DE IMPORTANCIA 
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EN LA DESCRIPCIÓN Y EN EL CONOCIMIENTO DE LA CONDUCTA OPERANTE, 

SKINNER PIENSA QUE CASI TODA LA CONDUCTA ES EMITIDA, Y -
QUE NO CONOCEMOS LOS ESTÍMULOS RELACIONADOS CON LA RESPUESTA 
O QUE HEMOS DE POSTULARLOS A FIN DE ACLARAR LAS OBSERVACIONES; 
PONE DE MANIFIESTO LA DIFICULTAD DE INTENTAR IDENTIFICAR LOS 
EST!MULOS QUE CAUSAN LA CONDUCTA DIARIA. 

SKINNER SEÑALA QUE LA MODIFICACIÓN APRENDIDA DE REFLEJOS 
VISCERALES NO ES EL TIPO DE COMPORTAMIENTO CON MAYOR INTERÉS 
TEÓRICO Y PRÁCTICO PARA LOS PSICÓLOGOS, 

EN SU OPINIÓN LOS TEÓRICOS TRADICIONALES HAN EXAGERADO D~ 
MAS IADO EL CONDICIONAMIENTO DE 11TIPO ESTÍMULO". SEGÚN ÉL COtl 
FÍA CORREGIR TAL DESEQUILIBRIO, Y PARA CONSEGUIR UN MEJOR -
EQUILIBRIO ENTRE LOS DOS CAMPOS ORIENTA SU INVESTIGACIÓN HA-
CÍA EL CONDICIONAMIENTO DE "TIPO RESPUESTA" YA QUE EL ORGAMIS. 
MO INTACTO EN SU MAYOR PARTE ES OPERANTE. DEBIDO A ÉSTO, -
SKINNER HIZO DE LAS RESPUESTAS OPERANTES LOS DATOS CONDUCTUA
LES BÁSICOS DE SU SISTEMA, Y POR ESO ADOPTO UN EXPERIMENTO DE 
CONDICIONAMIENTO INSTRUl"IENTAL COMO MODELO PARA ESTUDIAR LAS -
VARIABLES QUE INFLUYEN EN LOS OPERANTES. 

HABLEMOS UN POCO DE LAS VARIABLES EXPERIMENTALES QUE MANa 
JA SKINNER, POR NO DECIR SU "ESTRUCTURA CONCEPTUAL11 AUSENTE -
DE TODO ELEMENTO EPISTEMOLÓGICO, 

SKINNER ENUNCIA LA LEY DE ApoUISICIÓN DE LA SIGUIENTE FOR 
MA: 

"LA FUERZA AUMENTA SI LA APARICIÓN DE UN OPERANTE ESTÁ S~ 
GUIDA DE LA PRESENTACIÓN DE UN ESTÍMULO REFORZADOR", 

Es CLARO QUE TANTO LA PRÁCTICA COMO EL REFORZAMIENTO SON 
BÁSICOS PARA ESTABLECER VELOCIDADES ELEVADAS EN LA CONDUCTA -
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ESPERADA O DESEADA, PERO LA PRÁCTICA SOLA NO AUMENTA LA RAPl 
DEZ DE RESPUESTA SINO OÚE SIMPLEMENTE OFRECE UNA OPORTUNIDAD 
PARA QUE OCURRAN REFORZAMIENTOS REPETIDOS, 

lAs LEYES DEL BEHAVIORISMO DESCRIPTIVO DE SKINNER SON LAS 
QUE RIGEN LA VELOCIDAD DE RESPUESTA, Y LA LEY BÁSICA ES LA -
DEL REFORZAMIENTO, 

Asf, DESCRIBE LA VELOCIDAD DE RESPUESTA COMO EL NÚME
RO DE RESPUESTAS EN LA UNIDAD DE TIEMPO, ES DECIR: 

VELOCIDAD DE = NÚMERO DE RESPUESTAS 
RESPUESTA UNIDAD DE TIEMPO 

ESTA VELOCIDAD DE RESPUESTA ES OBTENIDA DE ~N APARATO 
LLAMADO REG 1 STRADOR ACUMULATIVO QUE OPERA AUTOMÁTl CAMENTE Y 
QUE ESTÁ ASOCIADO A LA 11CAJA 11 EXPERIMENTAL·,· AsL OBTIENE LA 
CURVA DEL ANIMAL ESTUDIADO, ESTAS CURVAS SON DE LA SIGUIEN
TE FORMA: 

a 
= :> .. .. 
• • 
• D 

o ººº e eoo ----------------------
e DDD 

'7 ººº 0· 1!100 

"000 

"000 
• eoo 

4 ººº 
~ 000 
2 !IDO 

2 000 

1 000 

o 'º 1& 

PK .. 10D09 EXPl!!:AIMl!NTAL•S DIAlltfOS 
DE UNA HORA CADA UNO 

20 
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ÜfRA DE LAS VARIABLES QUE MANEJA SKINNER ES EL IMPULSO, -
QUE NO ES ESTÍMULO NI ESTADO FISIOLÓGICO SINO QUE ES SIMPLE
MENTE UN CONJUNTO DE OPERACIONES QUE AFECTAN A LA CONDUCTA -
EN CIERTO MODO, Asf, EL IMPULSO SE CONTROLA POR PRIVACIÓN -
DE COMIDA O AGUA. LUEGO EL IMPULSO LO DEFINE COMO EL NÚMERO 
DE HORAS DE LA PRIVACIÓN, 

DE ESTA MANERA, LA ÚNICA UTILIDAD QUE LE PROPORCIONA LA 
VARIABLE IMPULSO, ES LA DE PODER RESPONDER A LA PREGUNTA 
"lCóMO INFLUYEN X HORAS EN LA VELOCIDAD DE RESPUESTA?". lAs 
OBSERVACIONES DE SU SISTEMA EXPERIMENTAL LE HAN PERMITIDO, -
A SKINNcR, SIMPLEMENTE DAR UNA RESPUESTA DESCRIPTIVA A LA 
HIPÓTESIS PLANTEADA: "LA VELOCIDAD AUMENTA CON LA DURACIÓN -
CRECIENTE DE LA PRIVACIÓN" 

PoR OTRO LADO, NOS DICE QUE EL NÚMERO DE REFORZAMIENTOS 
DURANTE EL APRENDIZAJE ESTÁ RELACIONADO CON LA RAPIDEZ DE EX 
TINCIÓN, PERÓ NO CON EL GRADO DE PRIVACIÓN DURANTE EL CONDI
CIONAMIENTO. Asf, EL IMPULSO AFECTA A LA RAPIDEZ DE RESPUE~ 
TA MAS NO A LA FUERZA OPERANTE, 

ÜBSERVAMOS EN ÉSTO, UNA CARENCIA EPISTEMOLÓGICA, DADO -
QUE ÚNICAMENTE DESCRIBE LO QUE OCURRE SIN PROPONER UN MARCO 
TEÓRICO QUE EXPLIQUE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO; POR LO QUE PARa 
CE SER QUE EXISTE UNA CONTRADICCIÓN EN LO QUE PROPIAMENTE -
DESCRIBE, VEÁMOSLO: POR UN LADO, DICE QUE EL IMPULSO VARIA 
LA VELOCIDAD DE RESPUESTA, MIENTRAS QUE POR OTRO, EL IMPULSO 
O GRADO DE PRIVACIÓN NO HACE VARIAR LA VELOCIDAD DE RESPUES
TA EN EL CONDICIONAMIENTO, O SEA, EN LA RAPIDEZ DE EXTINCIÓN, 

Asf, LA DESCRIPCIÓN DE UN FENÓMENO PUEDE APARENTAR UNA. Ifi 
CONGRUENCIA DE LAS VARIABLES AL INTENTAR EXPLICAR EL FENÓME
NO, A PARTIR DE EXPERIMENTOS, LLEGA A CONCLUSIONES FUNDAME.ti 
TALES EN SU MÉTODO DESCRIPTIVO, COMO: 
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- EL CASTIGO AFECTA LA VELOCIDAD DE RESPUESTA, PERO NO A LA FUERZA 
OPERANTE, 

- El. NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS A EXTINCIÓN NO SE VE AFECTADO POR EL 
CASTIGO, 

ANALIZANDO LAS PREMISAS ANTERlffiES, VEMOS QUE TODO EL SISTEl"A QUE -
PLANTEA SKINNER, TIENE POR OBJETO EL DE AUMENTAR LA VELOCIDAD DE RESPUES 
TA PROPONIENDO UNA SUPUESTA 11HJM<l.NIZACIÓN11 A SU 1'1ARCO REFERENCIAL: YA -

QUE LA PREOCUPACIÓN DE ÉL ES EL DESCONOCIMIENTO DEL FENÓMENO 
"A NIVEL DESCRIPTIVO" PARA SU MAYOR EFICIENCIA y, POR ENDE, -
EL CONTROL DEL MISMO FENÓMENO PARA SISTEMATIZARLO, iHE AQUÍ -
SU HUMANISMO! 

ÜTRA DE SUS VARIEDADES DE REFORZAMIENTO ES AQUEL QUE LLA
MA REFORZAMIENTO SECU~~~RIO QUE CONSISTE EN QUE UN ESTÍMULO -
INICIALMENTE NEUTRAL PUEDE VOLVERSE REFORZADOR ASOCIÁNDO
SE CON UNO QUE REFUERCE, 

ESQUEMATICEMOS LO ANTERlORl 

DONDE, R ES LA RESPUESTA O CONDUCTA, ER ES EL ESTÍMULO 
QUE REFUERZA Y E1 ES UN ESTÍMULO INICIAL NEUTRAL, 

1JESCRIBAMOS, UNA RATA SE ENCUENTRA EN LA "CAJA DE SKINNER" 

(3) Este estímulo neutral lo llama reforzador secundario o lo 
denota también como reforzador 3eneralizado, éste nombre -
se debe a que generaliza la con ucta debido a la asocia--
ci6n con reforzadores primarios. 
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EN ÉSTA CAJA HAY UNA PALANCA O BARRA QUE SI ES OPRIMIDA POR -
LA RATA LE PROPORCIONA EN SU VASIJA, COMIDA, A LA VEZ QUE SE 
ENCIENDE UN FOCO, 

AQUI EL REFORZADOR PRIMARIO, ES DECIR, EL QUE REFUERZA -
(COMIDA) PARA QUE SE DÉ LA RESPUESTA lACCl9NAR LA BARRA) SE -
ASOCIA CON LA EMISIÓN DE LUZ, SI CONDICIONAMOS A LA RATA DE 
ESTA MANERA, Y EN UN MOMENTO DADO DESAPARECEMOS EL REFORZADOR 
PROPIAMENTE QUE REFUERZA {COMIDA), EL ESTIMULO "EMISIÓN DE -
LUZ" SERÁ EL NUEVO REFORZADOR DE LA CONDUCTA, Así DECIMOS -
QUE LA LUZ SE VOLVIÓ ESTIMULO REFORZANTE, ES DECIR, CONVERTI
MOS UN ESTIMULO NEUTRAL EN REFORZADOR, 

ÜTRA DE LAS PROPIEDADES DESCRIPTIVAS DE SU SISTEMA ES LA 
GENERALIZACIÓN, INDUCCIÓN O TRANSFERENCIA OUE CONSISTE EN LA 
TENDENCIA QUE TIENEN LOS ESTIMULOS CON PROPIEDADES COMUNES A 
SER EFICACES PARA PRODUCIR CONDUCTA, RESPECTO A ESTO HA OB-
SERVADO UNA DISMINUCIÓN DE LA VELOCIDAD DE RESPUESTA AL UTILl 
ZAR ESTÍMULOS CON PROPIEDADES COMUNES, A ÉSTO ES LO QUE LE LLA 
MA GRADIENTE DE INDUCCIÓN, 

LA GENERALIZACIÓN LE HA SERVIDO PARA ESTABLECER UN PROCE-
SO AL QUE LLAMA REFORZAMIENTO SELECTIVO, QUE PARTE FUNDAMENTAk 
MENTE DEL HECHO, DE QUE SI SE DISCRIMINAN ESTIMULOS PODREMOS 
DIFENCIAR RESPUESTASl 4l, · . 

EN BASE A ESTE CAMPO DE ELEMENTOS DESCRIPTIVOS, .SKINNER ,.. 
HA DESARROLLADO PROGRAMAS DE KEFORZAMIENTO, 

ESTOS PROGRAMAS SON: 

A) REFORZAMIEN1"0 INTERMITENTE 

(q) Esta es la base para el método de aproximaciones sucesi-
vas como método de modificación de conducta. Que a su -
vez es el fundamento de la Programación del aprendizaje, 
desarrollado tanto en libros de texto como en las llama--
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B) REFORZAMIENTO CONTINUO 
e) O UNA COMBINACIÓN DE LOS ANTERIORES 

POR OTRO LADO EL REFORZAMIENTO INTERMITENTE LO DIVIDE EN: 

Al) KEFORZAMIENTO DE INTERVALO FIJO 
A2) REFORZAMIENTO DE PROPORCIÓN FIJA 

PoR EJEMPLO, EN EL REFORZAMIENTO DE INTERVALO FIJO LA VA
RIABLE FUNDAMENTAL ES EL INTERVALO DE TIEMPO, CUANTO MÁS BR~ 
VE SEA EL INTERVALO MÁS RÁPIDA SERÁ LA VELOCIDAD DE RESPUESTA, 
Y ÉSTA DISMINUIRÁ ACELERADAMENTE CON INTERVALOS MUY LARGOS, 

EN CUANTO A LA EXTINCIÓN, OBSERVÓ QUE DESCIENDE MUCHO MAS 
LENTAMENTE CUANDO SE EMPLEA REFORZAMIENTO CON INTERVALOS (RE
FORZAMIENTO INTERMITENTE) DURANTE LA ADQUISICIÓN QUE CUANDO -
SE UTILIZA EL REFORZAMIENTO CONTINUO, ES DECIR, QUE LA fX.Illi
CIÓN ES RÁPIDA CON REFORZAMIENTO CONTINUO, 

LA EXTINCIÓN SE ORIGINA SÓLO EN EL NO REFORZAMIENTO, EL 
QJ.YlI2Q SE DEBE AL DETERIORO LENTO CON EL PASO DEL TIEMPO, PA
RA TERMINAR CON ~KINNER, ESCRIBAMOS UN FRAGMENTO DE UNA DE -
SUS CONFERENCIAS DIRIGIDA A LA ASOCIACIÓN PSICOLÓGICA AMERICA 
NA, EN SEPTIEMBRE DE 1956:(SJ 

"ALGUNA VEZ LAS T~CN ICAS EDUCATIVAS FUERON FRANCAMENTE -
AVERSIVAS, POR LO GENERAL EL MAESTRO ERA MÁS VIEJO Y MÁS -
FUERTE QUE sus ALUMNOS y CAPAZ DE "HACERLOS APRENDER". ESTO 
SIGNIFICABA QUE EN REALIDAD NO SE LES ENSE~ABA NADA, SI NO -
QUE SE LES RODEABA DE UN MUNDO AMENAZADOR EN EL CUAL SOLO PO
Dl AN ESCAPAR APRENDIENDO,,, CLAUDE CoLEMAN HA PUBLICADO UN RE 
CORDATORIO TRAGICÓMICO DE ESTAS VIEJAS COSTUMBRES, HABLA DE 

das "m6quinas de ense~ar" 
\5) FERNANDEZ PARDO, G. La ciencia de la Conducta, México, --

1972. Ed. Trillas. pag. 169. En este libro es transcrita la -
conferencia. 
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UN M\ESTRO DE ESCUELA O.JE PUBLICÓ UN CUIDADOSO RECUENTO DE SUS SERVl-
CIOS DURANTE 51 AÑOS DE ENSENANZA DURANTE LOS CUALES ADMINIS
TRÓ: 911 527 VARAZOS, 12q OlU BASTONAZOS, LÜ 989 REGLAZOS, --
136 715 MANAZOS, 10 295 GOLPES EN LA BOCA, 7 Y05 JALONES DE -
OREJAS Y 1115 800 COSCORRONES", 

EN PROPONER UNA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y UNA lli!.fYA ESTRA 
TEGIA DE APRENDIZAJE QUE ELIMINE EL CASTIGO FfSICO PROPIAMEN
TE ES EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE SKINNER, Y PARA LOGRARLO E~ 
TABLECE SU SISTEMA "HUMANITARIO" DEL CONDICIONAMIENTO OPERAN
TE, 

AL DESCRIBIR LA CORRIENTE BEHAVIORISTA DESCUBRIMOS TRAS -
SUS VARIANTES Y FASES LA INFLUENCIA DE PRINCIPIOS METODOLÓGI
COS GENERALES: LA INTERPRETACIÓN POSITIVISTA DEL CONOCIMIEN
TO CIENTf FICO Y LA FILOSOFfA MECANICISTA DEL HOMBRE, SEGÚN LA 
CUAL LAS DETERMINANTES DE LA CONDUCTA DE LA RATA SON IDÉNTI-
CAS A LAS DETERMINANTES DE LA CONDUCTA DEL HOMBRE EN EL 11 LABE. 
RINTO DE LA VIDA", PERO AMBAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, -
COMO DEMUESTRAN LOS RESULTADOS A QUE HA LLEGADO EL BEHAVIO-
RISMO, HAN RESULTADO INCONSISTENTES, 

2.2.2 6ESTALTPSYCHOLOGIE O PSICOLOGÍA DE LA GESTALT 

UNA DE LAS VARIANTES MÁS IMPORTANTES DE LA TEORIA COGNOS
CITIVISTA ES LA GESTALTPSYCHOLOGIE O PSICOLOGIA DE LA ÜESTALT 
QUE SE FORMÓ EN UN AMBIENTE, EM WE 004INABA LA F 1 LOSOF f A IDEA-
LISTA, LO CUAL SE REFLEJÓ EN SUS ORIENTACIONES V RESULTADOS, 

LA PALABRA ALEMANA "GESTALT" Sl~NIFICA EQRMA, ESTRUCTURA, 
CONFIGURACIÓN fNTEGRA, POR LO QUE LA PSICOLOGfA DE LA GESTALT 
SE FUNDAMENTA EN LA DESCRIPCIÓN DE UN TODO ORGANIZADO CUYAS -
PROPIEDADES !iQ. PUEDEN OBTENERSE DE LAS PROPIEDADES DE SUS PAR 
TES, 
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UNO DE LOS LIDERES DE LA GESTALT, M. WERTHEIMER (1880- --
1943) LA DEFINIÓ AS!: "EXISTEN INTEGRIDADES CUYA CONDUCTA NO 
ESTÁ DETERMINADA POR LA DE LOS ELEMENTOS INDIVIDUALES QUE SE 
COMPONEN, PERO DONDE LOS PROCESOS PARTICULARES MISMOS Sy HA
LLAN DETERMINADOS POR LA NATURALEZA INTERNA DEL TODO"(& , 

INTEGRIDAD, TOTALIDAD, ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA DESMEMBRA 
DA: ÉSTAS CARACTERf STICAS DE LA GESTALT SE OPONfAN AL ENFOQUE 
"ATOMISTA", NO SOLO EN PSICOLOGfA SINO TAMBIÉN EN LA ffSICA -
Y LA BIOLOGIA. EN LA PRIMERA, AL SURGIR EL CONCEPTO DE CAMPO 
ELECTROMAGNÉTICO, Y EN LA SEGUNDA AL DESTRUIR LA IDEA DE ORGA 
NISMO COMO UNIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS DISCRETOS, 

EL PROBLEMA DEL TODO Y DE LA PARTE CADA DfA SE HACÍA MÁS 
AGUDO Y EN ESA ATMÓSFERA SE GENERÓ EL GESTALTISMO, 

LA CRÍTICA GESTALTIANA DEL "ATOMISMO" EN PSICOLOGÍA ERA -
UNA PREMISA PARA DAR UNA NUEVA ORIENTACIÓN AL EXPERIMENTO CON 
EL FIN DE DESCUBRIR EN LA CONCIENCIA ESTRUCTURAS DE IMÁGENES 
O INTEGRIDADES, EL ANTERIOR MÉTODO INTROSPECTIVO NO SERVÍA -
PARA LLEVAR A CABO ESTA TAREA POR LO QUE HABÍA QUE MODIFICAR
LO, A ESTA MODIFICACIÓN SE LE DENOMINÓ l~ÉTODO FENOMENOLÓGICO, 

LA PRIMERA TENTATIVA DE CONVERTIR LA AUTOOBSERVACIÓN HABl 
TUAL EN MEDIO DE ANÁLISIS EXPERIMENTAL, PERTENEClA A WUNDT. -
EL Y SUS COLABORADORES ENTRE.NABAN ESPECIALMENTE A LOS SUJETOS 
DE EXPERIMENTACIÓN PARA PODER HALLARLOS ELEMENTOS PRIMARIOS 
DE LA CONCIENCIA Y ELIMINAR EL "ERROR DEL ESTÍMULO", 

SE ENTENDÍA POR TAL ERROR EL CONFUNDIR LA SENSACIÓN "VER
DADERA" CON LA COSA REAL QUE LA PRODUC fA, 

EN LA SEGUNDA VARIANTE DEL MÉTODO INSTROSPECTIVO SE PEDÍA 
AL SUJETO QUE DE~MEMBRARA EN"FRACCIONES" LA CORRIENTE .DE LOS 

(6) Ver R.I. WATSON, The Great Psichologists, N.Y. 1963, pág. 408. 
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PENSAMIENTOS EN LA CONCIENCIA Y DESCRIBIERA SUCESIVAMENTE CA
DA UNA DE ELLAS, 

EL ANTECEDENTE DE LA TERCERA VARIANTE DEL MÉTODO INTROS-
PECTIVO, DENOMINADA FENOMENOLÓGICA, VA UNIDA A LA TEORÍA DEL
FILÓSOFO AUSTRÍACO F. BRENTAN0( 7) QUE PRESENTÓ UN PROGRAMA -
PARA ESTRUCTURAR LA PSICOLOGtA "DESDE EL PUNTO DE VISTA EMPl
RICO", LA FUENTE DE SU PROGRESO SE ENCONTRABA PRECISAMENTE -
EN ESTA DIRECCIÓN, SIN EMBARGO, 8RENTANO A DIFERENCIA DE --
WUNDT, NO ENTENDfA POR EXPERIENCIA EL EXPERIMENTO, SINO UN -
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA CON--
CIENCJA, A PESAR DE NO TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL EXPERIMENTO 
NI OTROS MÉTODOS INSPIRADOS EN LAS CIENCIAS NATURALES, BREN-
TANO EXPUSO IDEAS QUE INFLUYERON EN ALGUNOS PSICÓLOGOS EXPE
RIMENTADORES, SOBRE TODO EN LOS FUNCJONALISTAS, 

BRENTANO TOMÓ DE LA FILOSOFÍA ESCOLÁSTICA EL CONCEPTO DE 
INTENCIÓN (DIRECCIÓN DEL ENTENDIMIENTO HACIA UN OBJETO) E IN
SISTIÓ EN LA NECESIDAD DE DIFERENCIAR EL ACTO Y EL CONTENIDO 
PSfQUICOS, LA REPRESENTACIÓN, POR EJEMPLO, ES A LA VEZ IMA-
GEN DEL OBJETO REPRESENTADO Y EL 11 ACTO DE PRESENTAR", ES DE-
CIR, LA ACCIÓN QUE CONSISTE EN ACTUALIZAR DICHA IMAGEN, 

Los FUTUROS GESTALTISTAS SE FORMARON SOBRE TODO EN DOS LA 
BORATOR IOS DE PSI COLOG {A: EN EL DE STUMPF (DI se 1 PULO DE BREN
TANO) EN BERLfN, Y EN EL DE G. E, r10LLER, EN LA UNIVERSIDAD -
DE GOTINGA, DONDE SE ENCONTRABA OTRO DISCf PULO DE BRENTANO, ,.. 
G. HUSSERL. 

DEL LABORATORIO DE MOLLER DESTACARON D. l<ATZ y E. RUBIN. 
EN SUS TRABAJOS ESTRUCTURA DEL MUNDO DE LOS COLORES Y tSTRUC
TURA DEL MUNDO DE LAS PERCEPCIONES TÁCTILES, l<ATZ, DEMOSTRABA 
QUE LA EXPERIENCIA VISUAL Y TÁCTIL ES INCOMPARABLEMENTE MÁS -
COMPLETA Y ORIGINAL QUE SU REPRESENTACIÓN EN LOS ESQUEMAS PSl 

(7) Se dio a conocer en tiempos de Wundt, aunque su popularidad fue 1ncom 
parablemente menor que la de éste. -
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COLÓGICOS LIMITADOS pOR CONCEPTOS COMO CLARIDAD, SATURACIÓN, 
ETC, Y QUE POR E~TE MOTIVO LA IMAGEN ES DIGNA DE ESTUDIO CO
MO FENÓMENO INDEPENDIENTE Y NO COMO SIMPLE EFECTO DEL EST!M~ 
LO, 

CONSTITUYE UNA IMPORTANTE PROPIEDAD DE LA IMAGEN SU CA-
RÁCTER CONSTANTE, SU PERSISTENCIA EN EL CAMBIO DE CONDICIO-
NES DE LA PERCEPCIÓN, POR OTRA PARTE, ESA CONSTANCIA SE DE~ 
TRUYE SI EL OBJETO NO SE PERCIBE EN EL CAMPO VISUAL ÍNTEGRO, 
SINO AISLADO DE ÉL, 

EL PSICÓLOGO DANÉS KUBIN, QUE ESTUDIÓ EL FENÓMENO DE 11 Fl 
GURA Y FONDO", DESCUBRIÓ INTERESANTES HECHOS QUE HABLAN DE -
LA INTEGRIDAD DE LA PERCEPCIÓN Y DEL ERROR DE CONCEBIR ÉSTA 
ÚLTIMA COMO UN MOSAICO DE SENSACIONES, LA FIGU.RA SE PERCIBE 
COMO UN TODO CERRADO, QUE SE DESTACA Y SE HALLA DELIMITADO -
DEL FONDO POR EL CONTORNO, MIENTRAS EL FONDO PARECE QUE SE -
EXTIENDE ATRÁS, HABLAN CONVINCENTEMENTE DE SU DIFERENCIA -
LAS DENOMINADAS 11 REPRESENTAC IONES DOBLES" QUE SE DAN CUANDO 
EL DIBUJO SE PERCIBE ORA COMO UN VASO ORA COMO DOS PERFILES, 

NI KATZ, NI RUBIN NI OTROS PSICÓLOGOS EXPERIMENTADORES -
QUE PASARON DE LA CONCEPCIÓN "ATOMISTA" A LA CONCEPCIÓN ÍNTE. 
GRA DE LA PERCEPCIÓN SENSORIAL, SE CONSIDERABAN PARTIDARIOS 
DE ALGUNA ESCUELA CIENTÍFICA ESPECIAL, TAL ESCUELA APARECIÓ 
PRONTO, REPRESENTADA POR M, WERTHEIMER, W, KoHLER (l887-1Y67) 
Y K. KOFFKA (1836-1941), EL EXPERIMENTO CON QUE ESTA ESCUE
LA INICIABA ERA EL ESTUDIO DEL DENOMINADO 11 FENÓMENO-Fl 11 LLE
VADO A CABO POR WERTHEIMER ESTE EXPERIMENTO CONSISTIA EN EX
PONER CON DISTINTA VELOCIDAD, UNO TRAS OTRO, DOS ESTÍMULOS -
(LINEAS RECTAS O CURVAS), LUANDO EL INTERVALO ERA RELATIVA
MENTE GRANDE, EL SUJETO LAS PERCIBÍA SUCESIVAMENTE, SI EL -
1 NTERVALO ERA BREVE SE PERCIBÍAN DADAS A LA VEZ, CUANDO EL 
INTERVALO ERA EL ÓPTIMO {APROXIMADAMENTE 60 MILÉSIMAS DE SE
GUNDO) SURG!A LA PERCEPCIÓN DEL MOVIMIENTO, ES DECIR, EL OJO 
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VEiA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS LINEAS A LA DERECHA O A LA IZ-
QUIERDA Y NO A LA EXISTENCIA DE DOS LÍNEAS DADAS SUCESIVAMEN
TE O AL MISMO TIEMPO, EN UN MOMENTO DADO, CUANDO EL INTERVALO 
TEMPORAL EMPEZABA A SUPERAR EL ÓPTIMO, EL SUJETO, EN CIERTO -
INSTÁNTE, PERCIBÍA EL MOVIMIENTO PURO, ES DECIR, TENIA CONCIEli 
CIA DE QUE EL MOVIMIENTO SE PRODUCIA, PERO SIN QUE LA MISMA -
LÍNEA SE DESPLAZARA, A ESTE FENÓMENO SE LE DENOMINÓ 11 FENÓME
NO-FI", ESTE NO APARECiA COMO UNIÓN DE MOMENTOS SENSORES SIH 
GULARES SINO COMO UN 11 TODO DINÁMICO". Los EXPERIMENTOS DE -
WERTHEIMER REFUTABAN LA CONCEPCIÓN "ATOMISTA" SOBRE LA 11 COMPQ 
SICIÓN'DE LAS SENSACIONES EN UN MARCO ÚNICO, ESTE FENÓMENO -
SE OBSERVÓ EN EXPERIMENTOS REALIZADOS POR MUCHOS INVESTIGADO
RES CON EL MATERIAL DE EXPERIMENTACIÓN MÁS DIVERSO, 

EL PRIMER TRABAJO TEÓRICO DE LOS GESTALTISTAS FUE EL TRA
TADO DE KDHLER, LAS FORMAS FISICAS EN REPOSO Y EN ESTADO ESTA 
CIONARIO tl9¿Q), KOHLER COMO WERTHEIMER, PROCURABA REESTRUC
TURAR EL PROCEDIMIENTO PSICOLÓGICO DE LA EXPLICACIÓN SEGUN EL 
TIPO FiSICO-MATEMÁTICO, 

Los GESTALTISTAS SE INSPIRARON EN LA TEORIA DEL CAMPO --
ELECTROMAGNÉTICO, CREADA POR MAXWELL, Y EN LAS REPRESENTACIO-
NES ENERGÉTICAS DESARROLLADAS POR PLANCK PARA PLANTEAR SU PO~ 
TURA TEÓRICA Y ASf HACER SURGIR UNA NUEVA FISIOLOGlA DE LAS -
ESTRUCTURAS INTEGRAS Y DINÁMICAS: DE LAS GESTALJS, QUE DEBÍA 
SERVIR COMO MEDIADORA ENTRE EL CAMPO FISICO Y LA PERCEPCIÓN -
INTEGRA, KOHLER, EN SU OBRA, EXPONIA LOS PROBLEMAS FiSICO-QUÍ 
MICOS CON EL FIN DE DESARROLLAR UNA DE LAS IDEAS CENTRALES DE 
LA GESTALTPSYCHOLOGIE: LA IDEA DEL ISOMORFISMO DE LOS PROCE-
SOS MATERIALES lFISIOLÓGICOS) Y PSfQUICOS, 

CONSIDERABAN LOS GESTALTISTAS QUE EL PRINCIPIO DEL ISCJM)RFISM:lt S) 

(8) El isomorfismo considera que los elementos y las relacio
nes en un sistema se corresponden recíproca y unívocamen
te con los elementos y relaciones en otro sistema. 
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PERMITIR!A RESOLVER EL PROBLEMA PSICOFfSICO CONSERVANDO PARA -
LA CONCIENCIA UN VALOR INDEPENDIENTE Y AFIRMANDO A LA VEZ - -

LA CORRESPONDENCIA DE LA MISMA CON LAS ESTRUCTURAS MATERIA 
LES, 

LA RELACIÓN ENTRE LAS DOS SERIES DE FENÓMENOS, LOS PSfQUl 
COS Y LOS FISICOS, SE CONCEBfAN SEGÚN EL TIPO DEL PARALELISMO 
Y NO DE UNIÓN CAUSAL, tN EFECTO, LAS FORMAS PSÍQUICAS, QUE NO 
ERAN GENERADAS POR ESTRUCTURAS MATERIALES, SINO SE CORRESPON-
DÍAN CON ELLAS, APARECÍAN COMO CAUSA DE Sf MISMOS, 

DADO QUE LAS ESTRUCTURAS Y LOS CAMPOS Ff SICOS NO TIENEN 
REALMENTE OTRO FUNDAMENTO QUE LA INTERACCIÓN FfSICA Y QUE SEM~ 
JANTE ENFOQUE NO ES APLICABLE A LA CONCIENCIA, ESTA NO CONSTI
TUYE UN MUNDO INDEPENDIENTE Y SU DINÁMICA NO PUEDE COMPRENDER
SE CAUSALMENTE PARTIENDO DE LA CONCIENCIA MISMA, EN ESTE SEN
TIDO LOS GESTALTISTAS CONVERTÍAN LAS FORMAS PSlQUICAS EN UNA -
ESPECIE DE ESENCIAS. 

ANTE TODO ESTO NOS LLAMA LA ATENCIÓN ACERCA DE LA DINÁMICA 
INMANENTE DE LA FORMA, EN EL SENTIDO DE QUE LA IMAGEN POR sf -
MISMA ESTÁ ESTRUCTURADA DE MODO QUE 11TIENDE 11A SER PRECISA. CE
RRADA, 11BUENA11 ("PRAGNANT"), ETC., Y APOYARSE PARA ELLO EN LA 
EXCLUSIVA AUTORIDAD DE LA CONCIENCIA, SIGNIFICA DAR LA ESPALDA 
A LA EXPLICACIÓN CAUSAL, 

ESTO RESULTABA EVIDENTE POR LAS INVESTIGACIONES GESTÁLTI-
CAS NO ÚNICAMENTE DE LA PERCEPCIÓN, SINO, ADEMÁS, DEL PENSA--
MIENTO. tN ELLAS LA PARTICULARIDAD MAS PECULIAR DEL PENSAR, -
ES DECIR, EL DESCUBRIMIENTO DE LO NUEVO, SE VINCULABA A LA -
TRANSFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS COGNOSCITIVAS, 

WERlliEIM:R• AL ESTIJD!AR, CONTANDO CON UN RICO MATERIAL EMPlR!COl
9
), 

(9¡ Utilizó en particular, sus conversaciones con Albert Einstein sobre -
los caminos que habían conducido a la teoría de la relatividad. 
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LOS PROCEDIMIENTOS DE ESA TRANSFORMACIÓN, APLICÓ A LA EXPLICA
CIÓN DEL PENSAMIENTO PRODUCTIVO lCREADOR) LA TEORf A GENERAL DE 
LA GESTALT •. SEÑALÓ DOS FORMAS DE EXAMINAR LA ACTIVIDAD MENTAL: 
LA ASOCIATIVA Y LA LÓGICO-FORMAL. EL CARÁCTER CREADOR DE ESTA 
ACTIVIDAD Y SU REORGANIZACIÓN EN UN TODO DINÁMICO NUEVO QUEDAN 
OCULTOS A LOS DOS ENFOQUES, Asf WERTHEIMER, KOHLER Y OTROS EX. 
PLICARON ESTAS DOS FORMAS INCONSISTENTES A PARTIR DE TÉRMINOS 
coMo "REORGÁNizAcióN", "AGRUPACIÓN" v "cENTRALIZAcióN" QUE DE~ 
CRIBiAN FACETAS REALES DEL TRABAJO INTELECTUAL PERO ESTO ESTA
BA MUY LEJOS DE UNA EXPLICACIÓN CAUSAL, Y DESDE ESTA VISIÓN -
QUEDARON SIN ACLARAR LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL NACIMIENTO 
Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS GESTALTS, 

KéiHLER .INTERPRET~NDO EL INTELECTO COMO CONDUCTA DIRIGIDA A 
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, LLEVÓ A CABO EXPERIMENTOS CON MO-
NOS ANTROPOMORFOS, EN LOS EXPERIMENTOS SE PROVOCABAN SITUACiq 
NES EN LAS QUE EL ANIMAL, PARA LOGRAR SU OBJETIVO TENf A QUE HA 
LLAR UN CAMINO. INDIRECTO (POR EJEMPLO, CONSTRUIR UNA PIRÁMIDE 
PARA ALCANZAR UN PLÁTANO COLGADO DEL TECHO), LA PREGUNTA A LA 
QUE CONTESTABA EL EXPERIMENTO CONSISTlA EN EXPLICAR DE QUE MO
DO EL ANIMAL RESUELVE LA TAREA: St SE PRODUCE UNA BÚSQUEDA --. . 
CIEGA DE UN RESULTADO FELIZ CASUAL tCOMO EN EL CASO DE LOS GA
TOS DE THORNDIKE) o SI SE RESUELVE POR UNA COMPRENSIÓN REPENTl 
NÁ y ESPONTANEA DE LAS RELACIONES ("INCITE"), Ki:iHLER SE INCLl 
NA POR ÉSTA ÚLTIMA, EXPLICANDO QUE LAS RESOLUCIONES ACERTADAS 
DEL ANIMAL SON DEBIDAS A QUE EL CAMPO DE SU PERCEPCIÓN ADQUIE
RE UNA NUEVA ESTRUCTURA ADECUADA A LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA, 
Los OBJETOS INDIFERENTES HASTA ESE MOMENTO, ADQUIEREN EL "VA-
LOR FUNCIONAL" DE INSTRUMENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA, 

EL SENTIDO REAL DE LA HIPÓTESIS DE LA INCITE (COMPRENSIÓN 
REPENTINA) CONSISTÍA EN DESCUBRIR EL CARÁCTER LIMITADO DE LA -
CONCEPCIÓN DE 11 PRUEBAS, ERRORES Y i:XITO CASUAL", MAS LA REFE
RENCIA A LA ~ NO MOSTRABA POR Sf MISMA CONGRUENCIA ALGUNA 
CON LOS MECANISMOS DEL INTELECTO, 
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DE ACUERDO A TODO ESTO PODEMOS MOSTRAR QUE LA TEORfA DE -
LA GESTALT SE RESQUEBRAJA DEBIDO A UNA DEFICIENTE Y DÉBIL ME
TODOLOGÍA, CONDICIONADA POR LA CONCEPCIÓN FENOMENOLÓGICA DE -
LA CONCIENCIA Y POR LA INCAPACIDAD DE REBASAR LOS LIMITES DEL 
PARALELISMO EN LA EXPLICACIÓN DEL NEXO ENTRE LOS ACTOS ANÍMI
COS Y LOS CORPORALES, EN ÉSTE SENTIDO, NO PUDO DESARROLLAR -
LA TENDENCIA HACIA UN SISTEMA ÍNTEGRO QUE ABARCARA DICHOS --
ACTOS '(, EN ESENCIA, NO REBASÓ EL MARCO DE LAS ESTRUCTURAS -
PS!QUICAS Y DE SU DINÁMICA, 

2.3 CUADRO COMPARATIVO DE LAS DOS ESCUELAS 

CONCEPCION 

IDEA CENTKAL 

REALIDAD 

SOLUCION A UN 
PRUBLEMA 

GESTALTISTAS 

Fenomenológica de 
la conciencia. 

Idea de integri-
dad. 

Imagen. 

"Incite": solución -
momentánea, donde la 
variante necesaria -
se encuentra de gol
pe. 

BEHAVIORISTAS 

Pragmatista, mecá 
nico-biológica de 
la conducta. 

Re ac e i 6n compleja 
como suma de elemen 
tos simples, no __ -;: 
susceptibles de es
cisión. 

Actos motores. 

"Pruebas y errores": 
~olución gradual,-· 
donde la variante ne 
cesaria se va selec=
cionando mediante -
prolongadas büsque-
das. 

/.INrE LA PROPUESTA A LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEM<\ DETERMitJAOO, RADICA 
LA DIFERENCIA, EL CONTRASTE MÁS MARCADO ENTRE ESTAS DOS ESCU~ 
LAS, VEÁMOSLO MÁS DE CERCA: 
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"INCITE" SIGNIFICABA TRÁNSITO A UNA ESTRUCTURA COGNOSCITl 
VA DE IMÁGENES, EN CONSONANCIA CON LA CUAL SE MODIFICABA EL -
CARÁCTER DE LAS REACCIONES DE ADAPTACIÓN, PRIMARIAMENTE SE -
PRODUCE LA COMPRENSIÓN QUE SE ENTIENDE COMO AVANCE EN EL AS-
PECTO DE LAS IMÁGENES, SECUNDARIAMENTE LA ADAPTACIÓN MOTORA 
ENTENDIDA COMO REESTRUCTURACIÓN EN LOS ESLABONES EJECUTIVOS -
DE LA ACCIÓN, 

"PRUEBAS Y ERRORESn, ESTA PROPUESTA, DEJABA DE LADO LA -
COMPRENSIÓN INSTANTÁNEA O GRADUAL Y CONSIDERABA QUE LA 8-QAfIA 
CIÓN SE ALCANZABA DEBIDO A LOS MISMOS FACTORES DE LA ADAPTA-
CIÓN BIOLÓGICA GENERAL, 

DEBIDO A TODAS ESTAS DIFERENCIAS, SE MANIFESTARON FUERTES 
ATAQUES CAMPALES EN EL PLANO IDEOLÓGICO ENTRE ESTAS DOS CO--
RRIENTES. EL GESTALTISMO INTENTABA MOSTRAR LA UNILATERALIDAD 
DEL BEHAVIORISMO, LA INCAPACIDAD DE ESTA TENDENCIA PARA ABAR
CAR CON SUS CONCEPTOS LA REGULACIÓN CONCEPTUAL DE LA ACCIÓN -
POR MEDIO DE IMÁGENES. A PESAR DE SU CRITICA, LA PSICOLOGfA 
DE LA GESTALT RESULTÓ IMPOTENTE ANTE DICHA REGULACIÓN, PUES -
AL IGUAL QUE SU ADVERSARIO, SEPARÓ IMAGEN Y ACCIÓN, PORQUE -
LA IMAGEN, EN LA TEORfA DE LOS GESTALTISTAS, APARECIÓ A MODO 
DE ESENCIA DE TIPO ESPECIAL, SUBORDINADA A LEYES PROPIAS INMA 
NENTES. Su NEXO CON LA ACCIÓN REAL, MATERIAL, RESULTABA EN!~ 
MÁTICA COMO LA CORRELACIÓN ENTRE LA ACCIÓN Y LA IMAGEN EN LA 
TEORIA DE LOS BEHAVIORISTAS, 

LA INCAPACIDAD PARA UNIR ESTAS DOS CATEGORIAS IMPORTANTf Sl 
MAS, PARA ELABORAR UN ESQUEMA ÚNICO QUE PERMITIERA LA EXPLICA 
CIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA REALIDAD PSfQUICA CONSTITUYÓ LA PREMl 
SA HISTÓRICA Y LÓGICA DE LA DESINTEGRACIÓN DE LAS DOS ESCUE-
LAS, EL GESTALTISMO Y EL BEHAVIORISMO, Asf, UNA METODOLOGiA 
FALSA SE INTERPUSO COMO OBSTÁCULO INSUPERABLE PARA LA REALIZA 
CIÓN DE UNA SfNTESIS AUTÉNTICAMENTE C!ENTIEICA, 
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CAPITULO TERCERO , 

UNA VIVENCIA INSTITUCIONAL 

3,1 INTRODUCCIÓN, 

COMO PODEMOS OBSERVAR RESPECTO AL MARCO ANTERIOR, LAS AL
TERNATIVAS QUE SE PLANTEAN ANTE LA PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA IN~ 

TITUCIONAL SON; POR UNA PARTE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA -
"NUEVA" PEDAGOGfA TRADICIONAL{l), QUE COMO "NUEVA" PLANTEA LA 

INNOVACIÓN DE T~CNICAS DE CONTROL YA NO POR PARTE DEL MAESTRO, 

SINO POR LA INSTITUCIÓN MISMA; POR OTRA, LA PROFESIONALIZACIÓN 

DE LA ENSEÑANZA POR MEDIO DE T~CNICAS BEHAVIORISTAS, FUNDAMENTAb 

MENTE SKINNERIANAS1 QUE CONLLEVAN A ELEMENTOS PRÁCTICOS MÁS EFl 

CACES PARA LA PREDETERMINACIÓN IDÓNEA DEL INDIVIDUO •... AON ASl, 
NOTAMOS UNA DEFICIENCIA EN ESTE SE:!fflDO DEBIDO A VARIABLES IN

CONTROLABLES QUE ESTÁN PREFIJADAS POR LAS POLfTICAS ADMINISTRA

TIVAS PRACTICADAS, QUE RESPONDEN A UNA "NECESIDAD DE PODER" / Y 

SE CONTRAPONEN A LA V 1S1 ÓN BEHAV I OR 1 STA DEL CONTROL PARA OBTENER 
LA LEGITIMIZACIÓN DEL "PODER", HE AQUÍ UNA CONTRADICCIÓN PARA 

(1) que es de alguna manera la realidad de muchas de nuestras instituciones 
educativas a nivel general. 
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UN MISMO OBJETIVO Y UMA MISMA CLASE, ESTO HACE DE NUESTRO SI§. 
TEMA EDUCATIVO UN "ROMPECABEZAS" DE ELEMENTOS TECNICOS, SIM -
UNA FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA REAL, QUE PRETENDE CONVERGER EN 
UNA DOCTRINA ECLECTICA, QUE POR SU CARÁCTER ES EN S1 MISMA -
FALSA E IGNORANTE, 

EN CUANTO A METODOLOGfA, NO SABEMOS SI EXISTA O SE QUIERA 
CREER EN ALGUNA, QUE PRETENDA POR LO MENOS SOSLAYAR LA PROBLE
MÁTICA, SIN CONFUNDIR, DESVIAR O DESVIRTUAR LA CULTURA NACIO-
NAL E IDIOSINCRACIA MEXICANA, 

EN ESTE SENTIDO SE DEBE DE PLANTEAR UNA VISIÓN POLlTICA -
QUE SUGIERA UNA METODOLOGlA PROPIA QUE RESPONDA A LAS PRETEN-
SIONES SOCIALES, POLlTICAS Y CULTURALES DE NUESTRA NACIÓN SIN 
LLEGAR A LA CONTRADICCIÓN DE NUESTRA MANERA DE SER, ESTA ÓPTl 
CA DEBE ORIEMTAR LAS POLfTICAS ACADEMJCAS Y ADMINISTRATIVAS -
QUE PLANTEEN METODOLOGIAS EDUCATIVAS CONGRUENTES CON "ESPACIOS" 
COYUNTURALES, PARA DINAMIZAR Y RESOLVER LOS FUTUROS PROBLEMAS, 
SIN DAÑAR LA "MEDULA ESPINAL" DE NUESTRA SOCIEDAD: LA EDUCA- -
CIÓN, 

ANTE ESTO, CREEMOS EN UNA REESTRUCTURACIÓN POL!TICA Y ME
TODOLÓGICA A NIVEL EDUCATIVO, AUNQUE SEA POR UN MOMENTO DE IN
GENUIDAD; MAS PENSAMOS, P.UE ESTO ES ARDUO Y TRABAJOSO, FÚTIL Y 
UTÓPICO AL REVISAR EL MARCO INTERNACIONAL QUE NOS DISPONE; POR 
LO QUE INTERPRETAMOS EL SENTIR DE Jos~ VASCONCELOS: so~os PES I -
MI STAS DE NUESTRA REALIDAD PERO ALEGRES EN NUESTRA FORMA DE -
SER, 

HEMOS VIVIDO LAS CONSECUENCIAS DE LA REALIDAD EDUCATIVA Y 
A PESAR DE LOS ESFUERZOS, DE LOS ÁNIMOS, DE NUESTRA TAREA COTl 
DIANA HEMOS SUCUMBIDO ANTE ELLA Y CON ELLA, PERO ESTO NO NOS 
DEBILITA, NI NOS FRUSTRA NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL, AL -
CONTRARIO, NOS HACE SENTIR MÁS FUERTES PARA LUCHAR Y TENER MA
YOR CLARIDAD PARA PRODUCIR ALTERNATIVAS CONCRETAS VIABLES, QUE 
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DESMITIFIQUEN O INTENTEN PROMOVER, POR LO MENOS, LA ENSE~ANZA Y 
EL APRENDIZAJE HACIA UNA MEJOR VIVENCIA DE LA ESENCIA ACAD~MICA 
DE NUESTRAS INSTITUCIONES, POR LO CUAL SURGE UNA OBLIGACIÓN DE 
NUESTRA PARTE, EL PONER EN "TELA DE JUICIO" LA EXPERIENCIA QUE 
VIVIMOS, SIN LLEGAR A JUZGAH LAS INTENCIONES DE LO QUE "DEBE 
SER", MAS Sf ENTENDIDA COMO UN INTENTO DE REALIZACIÓN MiNIMA -
QUE NOS HACE MOSTRAR LO QUE "Es", 

3.2 EL COLEGIO DE BACHILLERES. 

EL COLEGIO DE BACHILLERES FUE CREADO, POR DECRETO PRESIDEtl 
CIAL, EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1973, TENIENDO COMO PRECEDENTES -
LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

PRIMERO: EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EL PAfS Y LA -
NECESIDAD QUE CONFRONTA LA JUVENTUD MEXICANA DE CAPACITARSE PRQ 
FESIONALMENTE PARA RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS QUE PLANTEA -
EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA NACIÓN, HAN -
PROVOCADO UN CONSTANTE AUMENTO DE ASPIRANTES QUE DEMANDAN SU A!l 
MISIÓN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE IMPARTEN EDUCA
CIÓN DEL CICLO SUPERIOR DE NIVEL MEDIO; 

SEGUNDO: EN ESA VIRTUD ES CONVENIENTE ACRECENTAR LAS OPO[ 
TUNIDADES EDUCATIVAS EN DICHO CICLO, QUE SE CARACTERIZA POR SU 
DOBLE FINALIDAD DE SER PROPED~UTICO Y TERMINAL, PUES A QUIEN LO 
CONCLUYA SE LE EXPEDIRÁ CERTIFICADO DE ESTUDIOS COMO ANTECEDEN
TE ESCOLAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TITULO QUE ACREDITE LA CAPA
CITACIÓN PROFESIONAL ADQUIRIDA; Y 

' TERCERO: ASIMISMO~ DEBIDO A LA NECESIDAD DE DISPONER A LA 
BREVEDAD POSIBLE DEL PERSONAL QUE REQUIERE EL DESENVOLVIMIENTO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL PAf S, ES MENESTER CREAR UN OR
GANISMO DESCENTRALIZADO QUE, PARALELAMENTE A LAS INSTITUCIONES 
ESTATALES, INCREMENTE EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, AUSPICIAN-
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DO EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ESCUELAS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN 
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR,,, (2) 

ENTONCES, EL ESTABLECIMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES 
TUVO COMO OBJETO EL IMPARTIR LA ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR EN -
SUS MODALIDADES ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR, SU PLAN DE ESTUDIOS 
INCLUYE TRES ÁREAS: ACTIVIDADES ESCOLARES, CAPACITACIÓN PARA 
EL TRABAJO PRODUCTIVO Y ACTIVIDADES PARAESCOLARES, ANTES DE 
PROSEGUIR, DEMOS UNA VISIÓN PANORÁMICA DE LOS PUNTOS FUNDAMEll 
HLES DE LA POLfTICA PLANTEADA EN EL SEXENIO ECHEVERRISTA, 
LA POLfTICA EDUCATIVA DEL SEXENIO 1970-76, SE ETIQUETÓ COMO -
REFORMA EDUCATIVA, LA CUAL SE PRESENTÓ COMO UN PROCESO QUE -
BUSCABA DINAMIZAR LA EDUCACIÓN NACIONAL Y PROYECTARLA SOBRE -
LAS NECESARIAS TRANSFORMACIONES DE LA SOCIEDAD MEXICANA, LA 
EDUCACIÓN SE ENTENDIA COMO UN PROCESO DE DOS OBJETIVOS SOCIA
LES BÁSICOS: DE UNA PARTE LA ECONOMfA, LAS ARTES Y LA CULTURA 
A TRAVtS DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS MENTALIDADES y, DE LA - -
OTRA INSTAURAR UN ORDEN SOCIAL MÁS JUSTO A PARTIR DE LA IGUA
LACIÓN DE OPORTUNIDADES, LA FUNCIÓN ACADÉMICA DE DICHA POLf
TICA FUE FOMENTAR EL CONOCIMIENTO CIENTfF!CO QUE PREPARE MEN
TALIDADES A LA CULTURA CIENTfFICO-TECNOLÓG!CA MODERNA PARA -
FORTALECER LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y CATALIZAR EL DESARRO-
LLO ECONÓMICO Y POR ENDE EL PROGRESO DEL PAf S, DESDE EL PUN
TO DE VISTA PEDAGÓGICO SE ACORDÓ PROPICIAR MÁS LA FORMACIÓN -
QUE LA INFORMACIÓN PARA ENTENDER EL PROCESO EDUCATIVO COMO LA 
INTRODUCCIÓN DEL EDUCANDO AL M~TODO CIENTfFlC01 LA CONCIENCIA 
HISTÓRICA Y LA REFLEXIÓN CRfTICA. Asf PARA LOS MÁS DESPROTE
GIDOS COMO PARA LA CLASE MEDIA, LA EDUCACIÓN Y EN ESPECIAL LA 
REFORMA EDUCATIVA SIGNIFICÓ UNA ESPERANZA DE MEJORAMIENTo(3), 

(2) Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 26 de septiembre de 
1973. 

{3} LATAPI, PABLO. Análisis de un sexenio de educación en México, 1970-76. 
Ed. Nueva Imágen. Mexico, 1980. p. 63-73. 
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ESTE MARCO POLfTICO ES LA LÍNEA ORIENTADORA EN LA CUAL -
SE FUNDAMENTA LA ESENCIA DEL COLEGIO DE BACHILLERES, EL CUAL 
EN SU ESTATUTO GENERAL(4) ESTABLECE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD INTELECTUAL DEL ALUMNO ME-
DIANTE LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS, 

11 CONCEDER LA MISMA IMPORTANCIA A LA ENSEÑANZA QUE AL 
APRENDIZA.JE, 

111 CREAR EN EL ALUMNO UNA CONCIENCIA CRITICA QUE LE PER 
MITA ADOPTAR UNA ACTITUD RESPONSABLE ANTE LA SOCIE-
DAD, 

IV PROPORCIONAR AL ALUMNO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
EN UNA T~CNICA O ESPECIALIDAD DETERMINADA. 

UBICÁNDONOS EN EL PRESENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES, -
VEMOS ENTRE LINEAS UN ESTANCAMIENTO, EN EL SENTIDO PROPUESTO 
ANTERIORMENTE, Y UN GIRO TOTAL DE LA EDUCACIÓN, COMO RESPUES
TA A LA POLfTICA ACTUAL, COMPRENDEMOS QUE EL FENÓMENO EDUCA
TIVO NO DEBE SER ESTÁTICO, SINO CAMBIANTE Y ACORDE A LA REALl 
DAD, PERO LOS CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN SE TRANSFORMAN EN PRO-
GRESO, EN LA MEDIDA QUE SE DEN CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMEN
TE DENTRO DEL CONTEXTO SOCIAL, POR LO QUE OPINAMOS, QUE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEBEN CUIDAR ESTOS PUNTOS, EQUILI- -
BRANDO SUS OBJETIVOS Y SUS NECESIDADES, 

3,3 UN PLANTEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES, 

EL PLANTEL No. 19 DEL COLEGIO DE BACHILLERES, UBICADO EN 

(4) Estatuto General del Colegio de Bachilleres, Título Primero, Capítulo 
Unico, Artículo Segundo. 
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UNA PEQUEÑA ÁREA DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, ATIENDE A UNA 

POBLACIÓN APROXIMADA DE 2,000 ESTUDIAtlTES QUE, EN GENERAL SON 

DE ESCASO NIVEL CULTURAL Y ECONÓMICO (5) CON TODA LA PROBLEMÁ

TICA ADOLE~CENTE QUE ESTA SUPONE, 

LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JE-

FES DE MATERIA, ETC,, TIENEtl FUNCIONES BIEN ESPECfFICAS; -

ORIENTADAS TODAS ELLAS, AL DESEMPEÑO Y BUEN FUNCIONAMIENTO -

DEL PLANTEL A SU CARGO, 

LAS FUNCIONES DE LOS JEFES DE MATERIA SERIAN LAS DE COOR 

DINAR Y PLANEAR ACTIVIDADES CONGRUENTES CON LOS PROGRAMAS DE 

LAS ASIGNATURAS A SU CARGO, ASI COMO PROMOVER LA ACTIVIDAD -

ACADÉMICA Y CULTURAL EN EL ÁMBITO DE LOS DOCENTES, ESTE TIPO 

DE FUNCIONES NO HAN PODIDO GENERARSE EN SU TOTALIDAD, DEBIDO 

A LA CARGA ADMINISTRATIVA A LA QUE HAfl ESTADO SUJETOS, Y QUE 

DE ALGUNA MANERA SE SOBREVALORA EN NUESTRO S 1 STEMA, ESTO HA-

CE QUE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA NO ENCUENTRE CONGRUENCIA EN Sf 

MISMA, YA QUE DEBE ESTAR SUBORDINADA AL PLANO ADMllHSTRATIVO, 

EN DONDE ESTA INSTANCIA NO PLANTEA LA INICIACIÓN Y DESARROLLO 

DEL "QUEHACER ACADÉMICO", 

POR OTRO LADO, LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL OBSTACULIZAN 

LA ACTIVIDAD DCCENTE, YA QUE RESPONDEN ÚNI CAME!lTE A INTERESES 

ADMINISTRATIVOS y POLfTicos, OLVIDÁNDOSE, LA MAYOR[A DE LAS -

VECES, DE LA "RAZÓN DE SER" DE SU ACTIVIDAD DENTRO DE UNA SO

CIEDAD EDUCATIVA. ESTOS IMPEDIMENTOS VAN DESDE LA NEGATIVA -

DE UNA POSIBLE INVESTIGACIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNA O AL

GUNAS ACTIVIDADES EN LO CONCERNIENTE A LO PROP 1 AMENTE ACADÉMl 

CO HASTA LA IMPOSIBILIDAD DE PROPORCIONAR MATERIALES PARA LA 

(5) Ver Proyecto de Evaluación Inicial (PEI). Reporte sobre las caracte
rfsticas socioeconómicas encontradas en la población de nuevo ingreso 
de los tres últimos años. Centro de Evaluación y Planeación Académi
ca, Departamento de Seguimiento Escolar, Colegio de Bachilleres, Ju--
nio, 1982. · 
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GENERACIÓN DE ELEMENTOS DIDÁCTICOS. ESTOS OBSTÁCULOS FUNDA-
MENTADOS SIEMPRE EN EL MARCO ADMINISTRATIVO, ENTENDIDO tSTE -
COMO EL MANUAL DE "LO QUE DEBO Y NO DEBO HACER" PARA SEGUIR -
MANTENIENDO UNA IMAGEN INSTITUCIONAL CONGRUENTE; ES AQU( DON
DE SE MANIFIESTA EL ESPECTRO POLfTICO DE LAS AUTORIDADES, 

Asf, A PARTIR DE LAS AUTORIDADES DE NUESTRO PLANTEL SE -
ENMARCA EL VERTICALISMO HACIA LAS DEMÁS INSTANCIAS A SU CARGO, 
LO QUE HACE QUE LA INSTITUCIÓN Dt UNA IMAGEN DE ORGANIZACIÓN, 
ORDEN Y ARMONf A, 

Tono ESTE PANORAMA HACE QUE EL PROFESOR SE PREOCUPE DE -
SU ACTIVIDAD DE LA MISMA FORMA EN QUE SE PREOCUPAN SUS REPRE
SENTANTES; TRABAJAR EN EL SENTIDO MÁS VAGO RESPONDIENDO A IN
TERESES QUE NO GUARDAN, MUCHAS VECES, LA FINALIDAD ACADtMICA. 
AON AGREGANDO LA PROBLEMÁTICA LABORAL DE QUE SON SUJETOS, EL 
PANORAMA SE TORNA AFORME Y CAÓTICO, QUE LOS HACE CONDUCIRSE -
COMO UN INDIVIDUO QUE "JUEGA A ENSEAAR" CON TODAS LAS IMPLICA 
CIONES QUE ESTO SIGNIFICA. UN PANORAMA MUY SIMILAR ES EL DE 
NUESTROS ALUMNOS, CON TODAS SUS CARENCIAS, FRUSTRACIOtlES Y -

PROBLEMAS, HACEN DE EL UN ELEMENTO CONSECUENTE CON SU MEDIO, 
VIVIENDO UN MUNDO APARENTEMENTE REAL, POR LO QUE APARECE COMO 
EL QUE "JUEGA A APRENDER", 

ANTE TODA ESTA VISIÓN DE NUESTRA PEQUEÑA REALIDAD, NOS -
HEMOS VISTO, EN MUCHAS OCASIONES, IMPOTENTES DE PODER FRAN- -
QUEAR ALGUNA POSIBILIDAD VIABLE QUE IMPERE EN NUESTRO DESARRQ 
LLO EDUCATIVO, A PESAR DE ESTO, LOGRAMOS, AUNQUE SEA MOMENTA 
NEAMENTE, INMISCUIRNOS, DE MANERA MÁS CERCANA, EN EL FENÓMENO 
EDUCATIVO QUE TANTO NOS HABfA Y SIGUE PREOCUPANDO, ESTA OPOft 
TUNIDAD SURGE AL DARNOS LA POSIBILIDAD DE COORDINAR LAS ACTI
VIDADES DE LA ACADEMIA DE QUfMICA DEL PLANTEL ANTES MENCIONA
DO, 

UNA DE LAS PRIMERAS ACTIVIDADES QUE LLEVAMOS A CABO, co~ 
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JUNTAMENTE CON OTRAS NO PERTINENTES, ES LA DE OBSERVAR LAS A~ 
TITUDES, APTITUDES Y CONDUCTAS DE ESTUDIANTES, TRABAJADORES, 
PROFESORES Y AUTORIDADES EN GENERAL. ESTO NOS HIZO REFLEXIO
NAR SOBRE LOS DIFERENTES INTERESES REALES Y FICTICIOS QUE MA
NIFIESTA LA GENTE, Y LAS CONTRADICCIONES QUE SE GENERAN, COK 
CLUYENDO, EN GENERAL,QUE LAS ACTITUDES ESTÁN POR ENCIMA DE -
LAS APTITUDES DE LAS PERSONAS, NO QUE SE SUBORDINEN, SINO QUE 
LA ACTITUD ENCIERRA MÁS CON EL MEDIO UNA COMPLETEZ ENTRE PER
SONALIDAD-AMBIENTE, SIN DEJAR AL MÁRGEN LA APTITUD COMO TAL -
EN EL BINOMIO ANTERIOR, YA QUE EN ÉSTE ESTÁ IMPLfCITA, 

DEBIDO A ÉSTO NOS PERCATAMOS DE QUE UNA PERSONA DESARRO
LLARÁ MEJOR SUS APTITUDES EN UN DETERMINADO AMBIENTE, SI LAS -
ACTITUDES DE LAS PERSONAS QUE LE RODEAN SON DE ACEPTACIÓN, -
RESPETO, CORDIALIDAD E INTERÉS A LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLAN. 
ESTO HACE QUE LOS INDIVIDUOS SE INTEGREN EN GRUPO CON FINALI
DADES COMÚNES EN SU TRABAJO., LO QUE LOS LLEVA A GENERAR IDEAS, 
PROPONER ALTERNATIVAS, EN FIN, DESARROLLAR CON MAYOR EMPEÑO -
SU TRABAJO, AUTOESTIMANDO Y AUTOMOTIVANDO LA DINÁMICA DEL GR~ 
PO, Asf, A PARTIR DE ESTA REALIDAD QUE VIVIMOS, PENSAMOS EN 
LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL TRATAR A LOS INDIVIDUOS COMO PER
SONAS Y NO COMO OBJETOS, NÚMEROS O PUESTOS QUE DESEMPEÑAN, P~ 
DEMOS AFIRMAR "A POSTERIOR!", QUE UN CAMBIO DE ACTITUD DE - -
NUESTRAS AUTORIDADES, ORIENTADA HACIA EL RESPECTO AL GRUP01 Y 
POR ENDE A LA PERSO~A COMO TAL, ORIGINARIA UNA RESPUESTA CON 
IGUAL CALIDAD EN SENTIDO INVERSO, EN DONDE LAS INTERRELACIO-
NES DE LOS INTEGRANTES RESPONDERfAN A UNA MEJOR REALIZACIÓN -
DE LA TAREA PLANTEADA. 

ESTE PANORAMA Y NUESTROS INTERESES EN CUANTO AL FENÓMENO 
EDUCATIVO FUERON LOS QUE DETERMINARON,. EN ALGÚN MOMENTO, LA -
INTROYECCIÓN REFLEXIVA SOBRE LAS POSIBILIDADES DE NUESTRA LA
BOR A NIVEL ACADÉMICO, MÁS ADELANTE HABLAREMOS SOBRE ESTE A~ 
PECTO, 
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CAPITULO CUARTO -

PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE QuiMICA DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES 

4,1 INTRODUCCIÓN 

EL COLEGIO DE BACHILLERES DESDE SU INICIO, HA TRABAJADO -
CON TRES PROGRAMAS DE QUfMICA CORRESPONDIENTES A LOS PRIMEROS 
TRES SEMESTRES, DE UN TOTAL DE SEIS QUE SE DAN EN SU CICLO BA 
CHILLERATO EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO, 

LOS PROGRAMAS DE QUÍMICA VIGENTES HASTA JULIO DE 1982 LOS 
DENOTAREMOS COMO "PROGRAMAS ANTERIORES", Y LOS DE SEPTIEMBRE 
DE 1982 A LA FECHA COMO "NUEVOS PROGRAMAS", HACIENDO ESTA -
ACLARACIÓN, INTENTAREMOS, EN ESTA PARTE, DAR UNA DESCRIPCIÓN 
DE DICHOS PROGRAMAS Y LA FORMA EN QUE EL TRONCO COMÚN INTER-
FIERE PARA QUE SE PRESENTE EL CAMBIO, 

4.2 PROGRAMAS ANTERIORES DE QulMICA. 
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Los ELEMENTOS BÁSICOS ESTRUCTURALES DE ESTOS PROGRAMAS -
SON: 

- OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
- OBJETIVOS GENERALES DE LA QUÍMICA 
- ÜBJETIVOS DE LA UNIDAD 
- OBJETIVOS DEL TEMA O ESPEC!FICOS 
- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
- TIEMPO 
- RECURSOS 
- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
- BIBLIOGRAFiA 

ESTA FORMA TAN RÍGIDA DE LOS PROGRAMAS DIO ORIGEN A UNA -
FORMA TAMBIÉN R!GIDA DE SU OPERATIVIDAD, CREÁNDOSE INSTANCIAS. 
DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA QUE GENERABAN MUCHAS VECES, IM-
PLEMENTOS COERCITIVOS A QUIENES NO CUMPLIERAN LOS OBJETIVOS -
PLANTEADOS, ESTO SE PUEDE DEDUCIR DE LOS MISMOS PROGRAMAS -
AL DENOTAR LOS OBJETIVOS QUE SE DEBERÍAN DESARROLLAR EN CADA 
SESIÓN DE CLASE y, POR ENDE, EL TIEMPO TEÓRICO DESTINADO PARA 
CADA UNIDAD, ÜNA DE LAS MEDIDAS QUE DEBERlA OBSERVAR EL PRO
FESOR AL FIRMAR SU TARJETÓN DE ENTRADA A LA ESCUELA ERA LA DE 
INDICAR LOS OBJETIVOS QUE IBA A DESARROLLAR EN SU CLASE, Es
TE ERA UN FACTOR QUE DETERMINABA, EN ALGÚN MOMENTO, SI EL PR~ 
FESOR CUMPLÍA SU TRABAJO DOCENTE, ESTE TIPO DE IMPLEMENTOS -
ADMINISTRATIVOS NO RESPONDEN A UN AUTÉNTICO DESARROLLO DOCEN
TE, MAS SIN EMBARGO, SÍ GENERAN INSEGURIDAD Y UNA INTROYEC-~ 

CIÓN TERGIVERSADA EN LA VISIÓN EDUCATIVA DEL PROFESOR, 

A CONTINUACIÓN VAMOS A DAR UNA VISIÓN GENERAL DE LOS DIFf 
RENTES TEMARIOS DE LOS PROGRAMAS, 

QufMICA 
UNIDAD I 

~GENERALIDADES, PROPIEDADES DE LA MATERIA 
- MASA-ENERGÍA 
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- TEORlA ATÓMICA; PERIODICIDAD 
- ENLACES QUÍMICOS 

UNIDAD I I 
- FÓRMULAS QUÍMICAS 
- NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA 
- ECUACIONES QUfMICAS 
- BALANCEO DE ECUACIONES 

UNIDAD II I 
- CINÉTICA QUfMICA 
- foUILIBRIO 
- REACCIONES REDOX 
- ACIDOS Y BASES 
- SOLUCIONES 
- ELECTROQUÍMICA 

QUIMICA II 
UNIDAD J, TERMOQU1MICA 
UNIDAD J!, QufMICA DE METALES 
UNIDAD 1rr QufMICA DE NO METÁLES 

QufMICA III 
UNIDAD [, ENLACES Y NOMENCLATURA DE LOS COMPUESTOS DEL -

CARBONO 
UNIDAD l l, COMPUESTOS DEL CARBONO 
UNIDAD IIJ. APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA QUfMICA DEL -

CARBONO 

Los TIEMPOS EN HORAS, QUE MARCAN LOS PROGRAMAS PARA LO--
GRAR LOS OBJETIVOS QUE PLANTEAN LOS RESUMIMOS EN EL SIGUIENTE 
CUADRO: 
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Unidad I Unidad II Unidad III Total 

QUfMICA I 23 hrs 10 h rs 20 hrs 53 

QUIMICA I I 20 h rs 10 h rs 10 h rs 40 

QUIMICA III 12 h rs 20 h rs 12 hrs 44 

Los TIEMPOS QUE SE INDICAN NO INCLUYEN LA EJECUCIÓN DE -
LOS EXÁMENES DEPARTAMENTALES, 

ESTOS DATOS NO NOS DICEN NADA CUANDO NOS ENFRENTAMOS A -
LA REALIDAD, LA ASIGNATURA DE QUÍMICA l ERA MUY AMBICIOSA -
RESPECTO AL TIEMPO SEMESTRAL DISPONIBLE QUE ERA APROXIMADAME!':! 
TE DE 60 HRS. ESTO HACÍA QUE EL CURSO SE TORNARA ENCICLOPÉDl 
CO, EN DONDE LA CONDUCTA DEL ALUMNO ERA PASIVA COMPLETAMENTE, 
EL CURSO DE QUÍMICA 11 NO TENÍA ESTE PROBLEMA PERO CARECÍA DE 
SECUENCIA LÓGICA EN CUANTO A LA ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES -
QUE LA CONFORMABAN, QufMICA lll, TAMBIÉN RESULTABA DIFICIL -
RESPECTO AL TIEMPO, AUNQUE SE PODÍAN MANEJAR MÁS ALTERNATIVAS 
DE APRENDIZAJE EN LO CONCERNIENTE A LA UNIDAD 111, 

SI OBSERVAMOS EN SU FORMA GLOBAL LOS TRES CURSOS DE QUÍ
MICA, VERIFICAMOS PRIMERAMENTE UNA INCONGRUENCIA EN SU ESTRU~ 
TURA LÓGICA, UNA DISTRIBUCIÓN INADECUADA EN CUANTO A LOS CON
TENIDOS CORRESPONDIENTES A LAS TRES ASIGNATURAS, ASÍ COMO UNA 
FALTA DE OBJETIVIDAD EN LA CARGA HORARIA QUE PROPONEN, tSTOS 
PUNTOS SON LOS QUE HACEN QUE EL FENÓMENO EDUCATIVO SE D~ SIN 
UNA CONCEPCIÓN PROPIA DE LO QUE PERSIGUE, Y Sf PROPICIANDO Vl 
CIOS Y ACCIONES QUE TIENDEN A MITIFICAR LA LABOR DOCENTE, 

LA EVALUACIÓN DE LOS CURSOS SE PRESENTABA POR MEDIO DE -
DOS EXÁMENES PARCIALES QUE ERAN DISE~ADOS EN LA DIRECCIÓN GE
NERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES, QUE POR LO GF.NERAL ERAN REA 
LIZADOS POR PERSONAL QUE EN ESE MOMENTO NO ESTABA RELACIONADO 
CON LA PRACTICA DOCENTE, ESTO ES MUY SIGNIFICATIVO, DADO QUE 
LOS EXÁMENES NO RESPONDiAN A LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
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DE LOS DIFERENTES GRUPOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES, 

EL PRIMER EXAMEN PARCIAL INTENTABA EVALUAR LOS CONOCIMIEN 
TOS DE LA UNIDAD f; Y EL SEGUNDO, LOS CORRESPONDIENTES A LA -
UNIDAD rr y rrr, PARA LOS TRES CURSOS DE QUÍMICA. 

DADÁ LA ESTRUCTURÁ DE LOS PROGRÁMAS, LA ESTRATEGIA DE EVA 
LUACIÓN SE PRESENTABA Rf GIDA Y CON MiNIMAS ALTERNATIVAS, LA 
IDEA DE ESTA ESTRATEGIA ERA LA HOMOGENIZA~IÓN DEL APRENDIZAJE, 
PROPOSICIÓN QUE ESTÁ BASTANTE LEJOS DE LA REALIDAD CONCRETA -
DE NUESTRA EXPERIENCIA EN EL SALÓN DE CLASE, IMPUGNAR UNA -
EDUCACIÓN HOMOGÉNEA ES PARTIR DE LA HIPÓTESIS DE QUE NUESTROS 
ALUMNOS TIENEN LA MISMA CAPACIDAD Y LA MISMA RAPIDEZ PARA CON 
FIGURAR su ESTRUCTURA COGNOSCITIVA, Asl"cOMO PRETENDER CREER 
QUE LA EXPERIENCIA O LA CONCEPCIÓN DE ALGÚN CONCEPTO PARA UN -
ALUMNO TIENE LA MISMA SIGNIFICACIÓN EN TODOS LOS DEMÁS, 

ADEMÁS ESTE TIPO DE EVALUACIÓN REDUCE LA RESPONSABILIDAD 
EDUCATIVA REAL DEL PROFESOR, RESPONDIENDO ÚNICAMENTE A RESPON 
SABILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE PRESENTAN CONCRETAMENTE EN 
TRATAR DE ORIENTAR LA CLASE A LOS CONOCIMIENTOS REPRESENTATI
VOS QUE SE PLANTEAN EN DICHOS EXÁMENES PARCIALES EXCLUSIVAMEN 
TE, 

LA ESTRATEGIA EDUCATIVA QUE SE LLEVABA A CABO DESVIRTUABA 
LOS OBJETIVOS BÁSICOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y ORIGINABA, 
COMO YA MENCIONAMOS, UNA FALSA CONCEPCIÓN DEL FENÓMENO EDUCA
TIVO, UNA PROBLEMÁTICA DE AUTOESTIMA EN LOS PROFESORES Y EN -
CONSECUENCIA UNA SERIE DE VICIOS QUE IMPEDÍAN LA FALTA DE PAR 
TICIPACION, CREATIVIDAD Y PROFESIONALISMO EN LOS MISMOS DOCEN . 
TES, ASf COMO UNA SERIE DE CONDUCTAS INADECUADAS EN LOS ALUM
NOS, 
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4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL TRONCO COMÚN 

A PESAR, DE IMPLEMENTARSE UN PROYECTO PARA EVALUAR LOS -
PROGRAMAS Y PODER HACER LOS AJUSTES PERTINENTES NO SE CONCRE
TÓ EN FORMA ADECUADA. LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRONCO COMÚN -
PLANTEÓ LA ALTERNATIVA DEFINITIVA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE QUfMICA. 

LA PROPUESTA DEL TRONCO COMÚN SE CONCIBIÓ A PARTIR DE LA 
DEFINICIÓN DE BACHILLERATO, SE ENTIENDE ESTE COMO LA "FASE -
DE LA EDUCACIÓN QUE, SIENDO POSTERIOR A LA EDUCACIÓN MEDIA BÁ 
SICA, Y EN SU CASO, ANTECEDENTE DE ESTUDIOS SUPERIORES, SE C& 
RACTERIZA POR: 

A) LA UNIVERSALIDAD DE SUS CONTENIDOS: 
B) INICIAR LA SINTESIS E INTEGRACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

ACUMULADOS; 
c) SER LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD, EN EL SISTEMA EDUCATIVO FOR 

MAL, PARA ESTABLECER CONTACTO CON LOS PRODUCTOS DE LA 
CULTURA EN SU MÁS AMPLIO SENTIDO'', 

A PARTIR DE AQUÍ, SE PUEDE CONCEBIR LA ESTRUCTURA DEL BA
CHILLERATO EN TÉRMINOS DE ZONAS DE ACCIÓN, LAS CUALES SON LAS 
SIGUIENTES: 

l. LA ZONA DE CULTURA GENERAL, A LA CUAL CORRESPONDE EL ~ 
'TRONCO COMÚN, QUE TIENE COMO FINALIDAD DOTAR AL JNDlVl. 
DUO DEL CONOCIMIENTO BÁSICO QUE LE PERMITA ELABORAR -
UNA PRIMERA SfNTESIS PERSONAL ACERCA DE LA NATURALEZA 
Y DE LA CULTURA, 

2. LA ZONA DE PREPARACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR O -
ÁREA PROPEDÉUTICA, QUE PROPORCIONA LOS ELEMENTOS NECE
SARIOS PARA PODER CONTINUAR LOS ESTUDIOS DE NIVEL SUPE 
RIOR, 
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3, LA ZONA DE CAPACITACIÓN TERMINAL O ÁREA DE CAPACITA
CIÓN PARA EL TRABAJO, cuyo OBJETIVO ES PREPARAR AL -
ALUMNO PARA INGRESAR AL MERCADO DE TRABAJO COMO TÉCNl 
CO MEDIO, 

4, LA ZONA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS 
O ÁREA PARAESCOLAR, QUE PERMITE EL DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES E INTERESES NO CONSIDERADOS EN LAS ÁREAS 
ANTERIORES COMO SON LAS APTITUDES ARTÍSTICAS, Ff SICO
ATLÉTICAS, ETC, 

DE ESTAS CUATRO ZONAS, LA DF. CULTURA GENERAL ES LA QUE 
PRESENTA CIERTA REGULARIDAD ENTRE LAS DIVERSAS MODALIDADES -
INSTITUCIONALES, ESTA ZONA ESTÁ LIGADA ·A CONCEBIR Y TRANSMl 
TIR LO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO UNIVERSAL Y EN CIERTO SENTIDO 
LO 11BÁSIC011 ES ALGO QUE TRASCIENDE A LAS MODALIDADES PARTIC.!J. 
LARES, Asf, ESTA ZONA ES LA QUE COMPARTEN LAS DISTINTAS IN~ 
TITUCIONES DEL BACHILLERATO, POR LO· QUE EL TRONCO COMÚN DEFl 
NE "LO COMÚN DENTRO DE LO DIVERSO", 

A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN DEL TRONCO COMÚN SE DIERON PRQ 
PUESTAS VIABLES PARA SU INSTRUMENTACIÓN HASTA LOGRAR DETERMl 
NAR LOS PROGRAMAS OFICIALES DEL COLEGIO DE BACHILLERES CON 
BASE EN LOS PROGRAMAS MAESTROS DEL TRONCO COMÚN, ESTOS PRQ 
GRAMAS FUERON ELABORADOS POR REPRESENTANTES DE LAS SJGUIEN-
TES INSTITUCIONES: 

- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL 
<DGETD 

- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA 
<DGTA> 

- DIRECCIÓN GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGfA DEL MAR 
<DGCITEf-11 

- INSTITUTO PoÚ.rÉ.cNtco NACIONAL CIPNJ 
- CoLEGro DE BÁcHrLLERES 
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EL 17 DE ~EPTIEMBRE DE 1982, CON EL INICIO DE CLASES EN
TRARON EN OPERACIÓN Lu$ PRIMEROS PROGRAMAS DEL TRONCO COMÚN, (1) 

~.4 Los NUEVOS PROGRAMÁs DE QulMicÁ 

.Los PROGRAMAS DE QUfM1cÁ VIGENTES EN EL COLEGIO DE BACHl 
LLERES TIENEN LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: 

- PRESENTACIÓN y MANEJO DEL PROGRAMA 
- CONTENIDO (UNIDAD, TEMA Y SUBTEMA) 
- ÜBJETIVO DE OPERACIÓN 
- ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
- BIBLIOGRAFÍA (BÁSICA Y DE CONSULTA) 

ESTA NUEVA FORMA DE LOS PROGRAMAS SUPONE UNA OPERATIVI-
DAD MÁS DINÁMICA QUE LA ANTERIOR, AL PERMITIR LA PERMEABILI
DAD DE ALTERNATIVAS HACIA LA FORMA DE .INTERPRETAR UN PROGRA
MA EN TANTO GUÍA Y PROPUESTA DE CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS, 

Los PROGRAMAS ESTAN ESTRUCTURADOS DE LO MÁS SIMPLE A LO 
MÁS COMPLEJO EN TÉRMINOS DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA, POR 
LO QUE SE INICIAN DESDE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA QUfMICA 
HASTA SUS APLICACIONES EN ALGUNOS PROCESOS INDUSTRIALES, 
Asf LOS PROGRAMAS ESTAN CONSTITUIDOS COMO A CONTINUACIÓN SE 
INDICA; 

QuiMICA 1 
UNIDAD l, TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA 

- ENERGfA 
- MASA 
- INTERRELACIÓN MATERIA-ENERGfA 

·' 
(1) Para mayor Ínformaci6n sobre el Tronco ComGn se incluyen 

en la bibliograffa referencias al respecto: 
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UNIDA.O I l. ~STRUCTURA ATÓMICA 
- GENERALJDA,DES SOBRE EL ÁTOMO 
- Nú~ERQS CUÁNTICOS 
- CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS 

UNIDAD In. TABLA PERióo1cA 
- CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 
- PROPIEDADES PERIÓDICAS 

UNIDAD IV. ENLACE QUÍMICO 
- ENLACE ENTRE ÁTOMOS 
- ENLACE ENTRE MOLÉCULAS 

UNIDAD v. NOMENCLATURA Q~ÍMICA INORGÁNICA 
- TIPOS DE FÓRMULAS 
- NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS 

QufMICA ll 
UNIDAD J, ESTRUCTURA ATÓMICA Y MOLECULAR 

- ESTRUCTURA ATÓMICA REPRESENTATIVA DE LOS 7 GRUPOS A 
- HIBRIDACIÓN 

' ' 

UNIDAD JI, ESTRUCTURA MOLECULAR DE LOS COMPUESTOS DEL CAR 
BONO 

- HIBRIDACIONES sp, SP2 Y SP3 
- COMPARACIÓN GENERAL ENTRE COMPUESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNI--

COS 
- TIPOS DE FÓRMULAS 
- TIPOS DE CADENAS 
- ISOMERlA 

UNIDAD 111. NOMENCLATURA QUlMICA ORGÁNICA 
- GRUPOS FUNCIONALES 
- NOMENCLATURA U,[,Q,P.A. 
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UNIDAD IV. REACCIONES QUÍMICAS ORGÁNICAS 
- GENERALIDADES SOBRE MECANISMOS DE REACCIÓN 
- REACCIONES DE ADICIÓN 
- REACCIONES DE ELIMINACIÓN 
- REACCIONES DE SUSTlTUClÓN 
- REACCIONES DE OXIDO-REDUCCIÓN. 
- REACCIONES DE SUSTITUCIÓN ELECTROFf LICA EN AROMÁTICOS (MO-

NOSUSTITUf DOS), 

UNIDAD V, COMPUESTOS ORGÁNICOS DE INTERÉS BIOLÓGICO 
- CARBOHIDRATOS 
- PROTEÍNAS 
- Lf PIDOS 
- AcIDos NUCLÉicos 
- FERMENTACIÓN 

QufMICA III 
UNIDAD I. EsTEQUIOMETRfA 
UNIDAD II. TERMOQUfMICA 
UNIDAD III, CINÉTICA QUÍMICA 
UNIDAD IV. PROCESOS QUÍMICO-TECNOLÓGICOS y sus CONSE--

CUENCIAS ECOLÓGICAS Y SOCIOECONÓMICAS 

CON RESPECTO A ESTOS PROGRAMAS, OPINAMOS QUE SU ESTRUCTU 
RA~ SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS SUPONEN UNA VI
SIÓN MÁS LÓGICA, ASÍ COMO DAN CABIDA A REESTRUCTURAR O PREPA' 
RAR ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN QUE OBEDEZCAN A LAS EXPERIEN-
CIAS DE APRENDIZAJE VERDADERAMENTE, 

ÜBSERVAMOS EN EL PROGRAMA DE QUÍMICA 1 LA FALTA DE UNA 
UNIDAD MÁS, QUE TRATE SOBRE EL ESTUDIO DE LAS REACCIONES aul 
MICAS. LA AUSENCIA DE ESTE TÓPICO ORIGINA UNA RUPTURA, EN -
LA SECUENCIA DE CONTENIDOS,· TANTO CON LA UNIDAD IV DE QUÍMl 
cA rI coMo EN EL PROGRAMA TOTAL DE QUfMréA rrr. ENMENDANDO Ea 
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TE GRAVE OLVl.DQ, LA ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS LA CONSIDERA 
MQS ACEPTABLE.. 

CREEMOS QUE UNO DE LOS ASPE~TOS MÁS !MPO~TANTES QUE SE -
PRESENTAN, CONJUNTAM~NTE CON LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS PRO
GRAMAS,CONSISTE EN LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES PAR
CIALES, C6MO HÁBfAMOS DICH6 ÁNTERIORMENTE, LOS EXÁMENES PAR 
CIAL.ES SE ELABORABAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO, -
ORIGl NANDO MUCHOS PROBLEMAS TANTO EN LAS ESTRATEGIAS DE ENSJ;. 
ÑANZA-APRENDIZAJE COMO PSICOPEDAGÓGICOS Y LABORALES, ANTE -
LOS NUEVOS PROGRAMAS, SE PLANTEA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE EVA 
LUACIÓN, QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES QUE PLANTEAN LOS OB
JETIVOS OPERACIONALES DE DICHOS PROGRAMAS, 

LA NUEVA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN, DELEGA RESPONSABILIDAD 
A LOS PROFESORES, REUNIDOS EN FORMA DE ACADEMIA, PARA DECIDIR 
LA FORMA MÁS IDÓNEA DE EVALUACIÓN, QUE RESPONDA A LAS NECESl 
DADES CONCRETAS DE SU VIVENCIA PEDAGÓGICA, EN CASO DE QUE -
LA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN CONTEMPLE LA APLICACIÓN DE EXÁMf 
NES, LOS PROFESORES ACORDARÁN EL DISEÑO Y LA ELABORACIÓN DE 
DICHOS INSTRUMENTOS, ESTO HACE QUE LA ESTRATEGIA DE EVALUA
CIÓN QUE SE PRESENTA, ORIENTE EN CIERTA MEDIDA, LA ESENCIA -
PEDAGÓGICA Y PROPONGA UNA OPORTUNIDAD MÁS AL DESARROLLO DE -
LA CREATIVIDAD DEL DOCENTE; ASÍ, PROMUEVA, POCO A POCO, UNA 
VISIÓN DE LA EDUCACIÓN MENOS ABERRANTE, SISTEMÁTICA Y MECÁNl 
CA, 
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CAPITULO QUINTO 

INTROYECCIÓN DE UN MODELO COMO ESTRATEGIA DEL 
APRENDIZAJE EN LA QufMICA 

5,1 INTRODUCCIÓN 

COMO HEMOS VISTO, UNA DE LAS PREOCUPACIONES MAYORES DE LA 
EDUCACIÓN RADICA EN LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES FORMAS 
DE CONCEBIR EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA, A PARTIR DE ESTAS 
CONCEPCIONES SE GENERAN LOS MODELOS QUE ORIENTEN UNA VISIÓN -
MÁS PRECISA, ENCAMINADA AL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS ALUM
NOS, Asf LOS MODELOS QUE SE PROPONGAN DEBERÁN ATENDER, COMO 
PRIMERA APROXIMACIÓN, A LOS PARÁMETROS SOCIALES, CULTURALES Y 
ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN, A LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMA
NOS, Y FINALMENTE A LA POLÍTICA EDUCATIVA QUE SE PRETENDA, 

DEBIDO A NUESTRAS LIMITACIONES EN TIEMPO, ESPACIO Y CONO
CIMIENTOS, NOS CENTRAREMOS, ÚNICAMENTE, EN LOS RECURSOS MATE
RIALES Y HUMANOS QUE DEBEREMOS NECESITAR PARA LOGRAR INCIDIR1 
EN MAYOR GRADO, EN EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE LA auf MICA, 
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EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, UN MODELO EN ESTA DIRECCIÓN DEBt 
RÁ SURGIR DEL COMPORTAMIENTO DE LA MISMA REALIDAD, EN LA Ili 
TERACC!ÓN MUTUA PROFESOR-ALUMNO-AUTORIDADES, SE OBSERVAN CON
DUCTAS QUE MANIFIESTAN UNA CONCEPCIÓN DEL QUEHACER ESCOLAR¡ -
Y ES AQUj EN DONDE SE PRESENTAN LAS ACCIONES EDUCATIVAS. TO
DO ESTO INTROYECTA UN MODELO O DIFERENTES MODELOS, DEPENDIEN
DO DEL PLANO EN QUE NOS UBIQUEMOS, EL MODELO A QUE NOS VAMOS 
A REFERIR SURGE CON ESTAS CARACTERISTICAS, ES DECIR, COMO UN 
ELEMENTO QUE ESTÁ EN LA REALIDAD Y QUE SIMPLEMENTE LO HACEMOS 
AFLORAR EN NUESTRA ESTRUCTURA COGNOSCITIVA EN FORMA LÓGICA -
Y PEDAGÓGICAMENTE REORGANIZADA, DEBIDO A LA INFINIDAD DE VA
RIABLES INHERENTES QUE SE CONJUGAN EN LA REALIDAD EDUCATIVA, 
POR UN LADO: Y A LAS LIMITACIONES DE LOS MODELOS, QUE SURGEN 
COMO UNA RESPUESTA OPERATIVA A ALGUNAS DE ESAS VARIABLES, PO
DEMOS DECIR, SIN TEMOR A EQUIVOCARNOS, QUE LOS MODELOS EN EL 
CAMPO DE LA EDUCACIÓN NO DEBEN GENERALIZARSE A TAL GRADO QUE 
SE PIERDA LA ESENCIA DE SUS LIMITACIONES Y OPERATIVIDAD, EL 
MODELO QUE NOSOTROS OPERAMOS TIENE ESTAS CARACTERISTICAS; NO 
COMO UNA FÓRMULA GENERAL PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA EDUCA
TIVA; EN CAMBIO NOS PODRÍA AYUDAR PARA CORREGIR Y PROPICIAR -
ALTERNATIVAS MÁS VIABLES DENTRO DE NUESTRA REALIDAD PEDAGÓGI
CA; ASf, EL MODELO SE DEBE ENTENDER COMO UN ELEMENTO DINÁMICO, 
COMO UNA BÚSQUEDA INCESANTE QUE EMERGE Y RE-EMERGE EN UNA ÍN
FIMA 11 GOTA 11 DE UN PEQUE~O PLANO DEL OCÉANO EDUCATIVO, 

5,2 MODELO ACADÉMICO- ADMINISTRATIVO PARA EL APRENDIZAJE 
DE LA QUÍMICA, 

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS UN MODELO QUE OPERAMOS EN LOS 
CURSOS DE QUIMICA EN LOS SEMESTRES 83-A Y 83-B EN EL PLANTEL 
No. 19 DEL COLEGIO DE BACHILLERES, AL MODELO LO DESIGNAMOS 
ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO PORQUE PARA SU OPERATIVIDAD REQUIERE 
DE LA COORDINACIÓN DE ESTAS DOS INSTANCIAS, EL MODELO ESTA -
ESTRUCTURADO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
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l. PROGRAMA 
2, l NTENC IÓN DEL PROGRAMA 
3, MATERIALES DE EVALUACIÓN 
4, EVALUACIÓN 

ESTOS ELEMENTOS ESTAN INTERRELACIONADOS DE LA SIGUIENTE -
FORMA: 

¡--------- i-- - - - --~ ---- --- -t 

l : 1 i 
1 1 1 1 

PROGRAMA. INTENCION 

DEL 
PROGRAMA 

MATERIALES 

DE 
EVALUACION 

EL MODELO NOS PROPONE DOS PLANOS: 

EVALUACION. 

PRIMERO, EL PODER DETECTAR ERRORES EN LOS PROGRAMAS DE LA 
MATERIA V: SEGUNDO, EL VER LA CORRESPONDENCIA V CONGRUENCIA -
DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS,. 

NUESTRO INTER~S MÁS INMEDIATO NO ES PROPONER UN PROGRAMA 
DE QUfMICA A NIVEL MEDIO SUPERIOR, YA QUE ESTO RESPONDE A UN 
ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE NUESTRA MANERA DE SER Y DE ACTUAR CQ 

MO MEXICANOS, ESTO NO NEGARIA LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR o 
REESTRUCTURAR UN PROGRAMA A PARTIR DE LA OPERATIVIDAD DEL MO
DELO, POR LO QUE EL MISMO MODELO PROPONDRÍA ~ NECESIDAD DE -
REESTRUCTURAR TANTO EL PROGRAMA COMO, QUIZÁ, GENERAR OTRO MO
DELO QUE ILUSTRE MÁS EL FENÓMENO EDUCATIVO CONCRETO, EL SE--
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GUNDO PUNTO QUE PROPONE EL MODELO ES EL QUE, DE ALGUNA MANERA, 
ESTA A NUESTRO ALCANCE COMO PROFESORES Y ACADEMIA, FUNDAMEN-
TALMENTE, COMO PROFESORES, EN LA MEDIDA QUE NOS INTERESA -
NUESTRA ACTIVIDAD; Y COMO ACADEMIA, EN LA FORMA EN QUE PODE-
MOS MANIFESTAR NUESTRAS ALTERNATIVAS CONJUNTAS Y ORGANIZADAS 
PARA TENER UNA ORIENTACIÓN MÍNIMA COMÚN PARA DESARROLLAR LA -
DIVERSIDAD TAN AMPLIA DE NUESTRA LABOR DOCENTE, 

PROGRAMA 

Los PROGRAMAS QUE SE TRABAJARON, FUERON LOS VIGENTES EN -
EL COLEGIO DE BACHILLERES (VER APÉNDICE A), ESTOS PROGRAMAS 
LOS PRESENTAMOS EN EL CAPÍTULO ANTERIOR, NUESTRO MODELO SE -
OPERÓ A PARTIR DE ESTOS PROGRAMAS, POR LO QUE LOS DEMÁS ELE-
MENTOS DEL MODELO RESPONDEN EN PRIMERA INSTANCIA A LA INSTRU
MENTACIÓN DE ESTA SUGERENCIA PROGRAMÁTICA DE CONTENIDOS, 

INTENCIÓN DEL PROGRAMA 

ESTA ES UNA DE LAS ETAPAS FUNDAMENTALES DEL MODELO, YA -
QUE SERÍA LA INTROYECCIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LOS PROF~ 
SORES, LA INTENCIÓN DEL PROGRAMA SERÍA EL ENTENDIMIENTO O LA 
FORMA DE CONCEBIR LOS PROFESORES LA SERIE DE CONTENIDOS PRO
GRAMÁTICOS DE MANERA GLOBAL, LA INTENCIÓN QUE UN DETERMINADO 
PROFESOR TENGA SOBRE EL PROGRAMA ESTARÁ EN FUNCIÓN DE SU ES-
TRUCTURA COGNOSCITIVA Y DE SU AFECTIVIDAD EN CUANTO. A ÉSTA, -
RESULTADO DE SUS EXPERIENCIAS ANTERIORES, 

EN ESTA ETAPA SE HIZO VER A LOS PROFESORES LA NECESIDAD -
DE REUNIRSE PARA MANIFESTAR SUS INQUIETUDES, PREOCUPACIONES Y 
OPINIONES SOBRE LOS PROGRAMAS, ASÍ COMO SUS PUNTOS DE VISTA -
SOBRE LA EVALUACIÓN, EN GENERAL, ESTO NOS AYUDA A INTERIORI
ZAR LA CONCEPCIÓN QUE TIENEN LOS PROFESORES SOBRE LOS PROGRA
MAS, LA MANERA EN QUE LOS OPERAN, Y LA FORMA EN QUE CREEN OP~ 
RARLOS, EN ESTAS REUNIONES SE LLEGARON A PUNTOS COMUNES VIA-
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BLES PARA LOGRAR REORGANIZAR CON MAYOR PROVECHO LA ACTIVIDAD 
PEDAGÓGICA. ESTO LLEVABA IMPLÍCITA LA IMPORTANCIA DE NUESTRA 
RESPONSABILIDAD, AUNQUE LIMITADA, DE LA LABOR DOCENTE Y LA -
REESTRUCTURACIÓN URGENTE DE NUESTROS CONCEPTOS SOBRE EDUCA--
CIÓN, APRENDIZAJE, EVALUACIÓN, EXAMEN, ETC, A MEDIDA QU~ SE -
IBA DANDO ESTE PROCESO, SE OBSERVÓ QUE EXIST[A, EN MUCHAS OCA 
SIONES, UNA CONCEPCIÓN PARCIAL DE LO QUE ES LA EVALUACIÓN, -
POR LO QUE SE ESCLARECIÓ, MEDIANTE DINÁMICAS PROPIAS DE LA -
ACADEMIA, LO QUE EN sf ENCERRABA DICHO TÉRMINO. AL MISMO --
TIEMPO QUE SE IBAN DANDO LAS INTENCIONES DEL PROGRAMA SE DJSE 
ÑABAN MATERIALES DE APOYO QUE RESPONDIERAN A DICHAS INTENCIO
NES, Asf, LAS INTENCIONES DEL PROGRAMA POR PARTE DE LOS PRO
FESORES ESTABAN IMPLÍCITAS EN TODAS LAS ETAPAS DEL MODELO, 

MATERIALES DE EVALUACIÓN 

Los MATERIALES DE EVALUACIÓN ESTAN EN FUNCIÓN DE LA INTEN 
CIÓN DEL PROGRAMA y DEBEN RESPONDER A DICHA INTENCIÓN. ESTOS 
MATERIALES SIRVEN COMO UN APOYO PEDAGÓGICO QUE TIENE LA FINA
LIDAD DE RETROALIMENTAR LOS CONOCIMIENTOS DE CADA UNA DE LAS 
UNIDADES DEL PROGRAMA, EN ESTE SENTIDO, LA RETROALIMENTACIÓN 
SE CONCIBE COMO UNA EVALUACIÓN CONSTANTE Y PERMANENTE DEL -
ALUMNO, QUE LO ORIENTE HACIA UN APRENDIZAJE MÁS ACTIVO Y DINÁ 
MICO, AL MISMO TIEMPO .PROPICIA EL TRABAJO EN EQUIPO, ASÍ CO
MO UNA INTERACCIÓN MÁS GENUINA ENTRE ALUMNO-ALUMNO YPROFESOR
ALUMNO, Los MATERIALES A LOS QUE NOS REFERIMOS LOS HEMOS DE
SI.GNADO: MATERIALES DE EVALUACIÓN, YA QUE RESPONDEN A ÉSTE -
PROPÓSITO, 

MUCHOS DE LOS PROBLEMAS PEDAGÓGICOS Y EDUCATIVOS SON GENE. 
RADOS, DEBIDO A UNA CONCEPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN ERRÓNEA DE -
LA EVALUACIÓN, QuÉ EVALUAR, CÓMO EVALUAR Y PARA QUÉ EVALUAR, 
SERÍAN LAS INTERROGANTES BÁSICAS EN TODO PROCESO EDUCATIVO, 

ENTENDEMOS, EYAl-UéR, COMO UNA SERIE DE ACCIONES TENDIEN-
TES A VALORIZAR EL APRENDIZAJE DEL ALUMNO Y EL GRUPO, ES DE--
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CIR, VERIFICAR UN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA COGNOSCITIVA DE LOS 
INDIVIDUOS AL ESTAR EN INTERACCIÓN CON UNA SERIE DE CONCEPTOS 
O FENÓMENOS POR CONOCER, LUEGO, LA EVALUACIÓN DEBE SER PERMa 
NENTE EN TODO EL PROCESO EDUCATIVO O EN SU DEFECTO PIERDE PRQ 
PIAMENTE SU VALIDEZ COMO RETROALIMENTADOR E INDICADOR DEL AL
CANCE Y AVANCE DE LO APRENDIDO, LA EVALUACIÓN NOS PERMITE M~ 
JORAR EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS, MEJORAR LA CONDUCTA ORIEH 
TADORA DEL PROFESOR ASÍ COMO SU METODOLOGÍA, DESDE ESTE PUN
TO DE VISTA LA EVALUACIÓN JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE·YA -
QU~ ES DE ALGUNA MANERA, LA DIRECTRIZ DEL PROCESO EDUCATIVO, 

LA EVALUACIÓN TIENE DOS FUNCIONES, UNA PROPIAMENTE EDUCA
TIVA Y OTRA ADMINISTRATIVA, LA PRIMERA, QUE ES LA PRIMORDIAL 
Y MÁS IMPORTANTE, NOS PERMITE HACER QUE'EL ALUMNO APRENDA VE
RIFICANDO DICHO APRENDIZAJE; Y LA SEGUNDA, ASIGNARLE UN SÍMBQ 
LO QUE REPRESENTE EL NIVEL Y LA CALIDAD DE SU APROVECHAMIENTO, 
ESTA SEGUNDA FUNCIÓN ES BÁSICAMENTE ADMINISTRATIVA, POR LO -
QUE VISTA LA EVALUACIÓN CON ESTA PARCIALIDAD ESTARfAMOS NEGAH 
DO LA ESENCIA BÁSICA DE NUESTRA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA Y DE LA 
INTENCIÓN MISMA DE LA EDUCACIÓN, UNO DE LOS ERRORES FRECUEN
TES EN LA EDUCACIÓN ES APLICAR UN EXAMEN PARA ASIGNAR UNA CA
LIFICACIÓN QUE PRETENDA VERIFICAR EL APRENDIZAJE, 

QUEREMOS SER REITERATIVOS, SUBRAYANDO QUE LA EVALUACIÓN -
DEBE SER CONSTANTE, PERMANENTE Y OBEDECER A LA INTENCIÓN DEL 
PROGRAMA. Asf, LA EVALUACIÓN SE PUEDE LLEVAR A CABO MEDIANTE 
UNA SERIE DE INSTRUMENTOS COMO: TRABAJOS SOBRE ALGÚN CONCEPTO, 
FENÓMENO O CONTENIDO DETERMINADO, TAREAS, CUESTIONARIOS, PRO
BLEMARIOS, ENSAYOS, MONOGRAFIAS, EXÁMENES,.ETC,, LOS CUALES -
DEBEN SER CONSISTENTES CON LOS CONTENIDOS QUE SE PRETENDAN -
APRENDER, 

Los MATERIALES DE EVALUACIÓN QUE SE UTILIZARON EN LOS PRQ 
GRAMAS DE Quf~I~A FU~RciNI 
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PARA QUÍMICA!, UN CUESTIONARIO POR UNIDAD; PARA QUÍMICA 
ll, UN CUESTIONAR{O POR CADA UNIDAD y, EN LA ÚLTIMA UNIDAD -
SE ESTRUCTURÓ UN MATERIAL AUTODIDÁCT!CO PARA TRABAJAl<LO Efl CLA 
SE EN FORMA GRUPAL; Y QUÍMICA (![,UN PROBLEMARIO POR UNIDAD 
Y UN TRABAJO INTEGRADOR SOBRE ALGÚN TÓPICO DE IMPORTANCIA SQ 
CIAL, ECONÓMICA O TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL. 

HAY QUE HACER VER LA IMPORTANCIA DE LOS CUESTIONARIOS Y 
PROBLEMARIOS COMO EVALUADORES PERMANENTES DE TODO EL PROCESO, 
TANTO EN LA FORMA DE CONCEBIRLOS, COMO EN LA DE OPERARLOS, -
DEBEMOS DE CONCEBIRLOS COMO INSTRUMENTOS PERMANENTES QUE NOS 
SIRVAN PARA PROPICIAR LA RETROALIMENTACIÓN Y LOGRAR EL APREN 
DIZAJE, ASÍ COMO PARA DETECTAR POSIBLES FALLAS DE LOS MISMOS 
MATERIALES Y PODER CORREGIRLOS Y ENRIQUECERLOS, DEBEMOS OP~ 
RARLOS CON ESE MISMO SENTIDO, SIN PERDER EL OBJETIVO POR EL 
CUAL LOS ELABORAMOS, No LOS DEBEREMOS UTILIZAR COMO TRABA-
JOS REPRESORES QUE ORILLEN O LE SUGIERAN AL ALUMNO RE~~ 

SOLVERLOS CON LA ÚNICA FINALIDAD DE LOGRAR OBTENER UNA CALI-
. FICACIÓN, POR EL CONTRARIO, SE LES DEBE EXPLICAR A LOS ALU~ 

NOS LA FINALIDAD Y LA UTILIDAD DE ESTOS INSTRUMENTOS, PARA -
QUE LOGREN COMPRENDER LA NECESIDAD DE UTILIZARLOS Y NO DES-
VIRTUAR SU FUNCIONALIDAD, 

' Los MATERIALES DE EVALUACIÓN PRETENDEN REORIENTAR LA AC
TIVIDAD PEDAGÓGICA, AMPLIANDO LOS ESQUEMAS INSTITUCIONALES, 
PROPICIANDO LA CREATIVIDAD Y VERIFICANDO SU CONGRUENCIA, 

EVALUACIÓN 

EN ÉSTA ETAPA DEL MODELO NOS REFERIMOS A LA EVALUACIÓN.SI.!. 
MATIVA1 QUE SE REALIZA AL TÉRMINO DE UNA ETAPA DE APRENDIZAJE 
PARA.VERIFICAR LOS RESULTADOS ALCANZADOS, ESTE ES EL TIPO DE 
EVALUACIÓN QUE ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADO CON LA ACREDITA--
CIÓN Y CUYO RESULTADO NORMALMENTE SE EXPRESA EN UNA CALIFICA
CIÓN, 
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EN LA ACADEMIA DE QUÍMICA SE ACORDÓ REALIZAR DOS EXÁMENES 
DEPARTAMENTALES POR ASIGNATURA, EL PRIMER EXAMEN DEPARTAMEN
TAL CORRESPONDfA A LAS UNIDADES 1, IJ Y lJJ; Y EL SEGUNDO, -
A LAS UNIDADES IV Y V, TANTO PARA QUfMICA l COMO PARA QUÍMICA 
ll. EN CUANTO A QUfMICA lJI, EL PRIMER EXAMEN EVALUABA LA -
UNIDAD {, Y EL SEGUNDO, LA UNIDAD JI Y lJJ; LA CUARTA UNIDAD 
SE EVALUABA POR MEDIO DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, QUE ERA 
DESARROLLADO A TRAVÉS DEL CURSO Y ENTREGADO AL FINAL, 

EL DISEÑO DE LOS EXÁMENES DEBE RESPONDER A LA EXPERIENCIA 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CONCRETA, Asf, LOS EXÁMENES DEPARTA 
MENTALES SE ELABORARON A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS Y SUGEREli 
CIAS DE LOS PROFESORES, A FIN DE QUE COINCIDIERAN CON LOS MA 
TERIALES DE EVALUACIÓN QUE SE ESTABAN APLICANDO EN LOS CURSOS, 

Asl, LA EVALUACIÓN EN QUIMICA DEBE RESPONDER A LOS MAI.g_-

RIALES DE EVALUACIÓN QUE SE INSTRUMENTEN, PARA LOGRAR COHESIÓN 
Y CONGRUENCIA EN TODO NUESTRO PROCESO, 

5,3 ÜBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

Es DIFÍCIL VERIFICAR EL APRENDIZAJE REAL, DEBIDO A QUE É~ 
TE NO ES EL RESULTADO DE LA INTERACCIÓN ESTÍMULO-RESPUESTA -
PROPIAMENTE, A PESAR DE ÉSTO MOSTRAREMOS EN FORMA DE DATOS -
COMPARATIVOS, EL RESULTADO CUANTITATIVO DE LA "EFICIENCIA" -
DEL MODELO, PENSAMOS QUE UN MODELO PEDAGÓGICO NO SE EVALÚA -
POR SU GRADO DE GENERALIDAD O AUTOMATICIDAD, NI POR SU EFICIEli 
TISMO ADMINISTRATIVO, SINO POR SU CONGRUENCIA CON LOS ELEMEN
TOS PROPIOS DEL FENÓMENO EDUCATIVO, 

EN LOS SEMESTRES ANTERIORES AL 82-B, EL PROMEDIO DE APRO
BACIÓN EN QUfMI~A I FUE DE 35%, EN QUÍMICA 11 DE 40% y EN aui 
MICA 111 DE 35%,l) ' 

(1) Información obtenida del archivo de la Academia de Quími
ca del Plantel 
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EN EL SEMESTRE 82-B, COMIENZA LA VIGENCIA DEL NUEVO PROGRAMA 
DE QufMICA l; EN ESTE SEMESTRE SE SIGUE LLEVANDO A CABO LA E§.. 
TRATEGlA DE EVALUAClÓN CENTRALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CoLEGlO DE BACHtLLERES, EL AUMENTO DE APROBACIÓN EN EL -
SEMESTRE 82-B CON RESPECTO A LOS SEMESTRES ANTERIORES FUE EN 
8.5 UNIDADES, PODR{AMOS DECIR QUE ESTE AUMENTO SE DEBE A LA 
REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA PROPIAMENTE, 

A MEDIADOS DEL SEMESTRE 82-B SE COMENZÓ A ESTRUCTURAR -
NUESTRO MODELO, EL CUAL LO COMENZAMOS A OPERAR, CON UNA ESTRA. 
TEGIA DE EVALUACIÓN DESCENTRALIZADA, EN EL SEMESTRE 83-A, -
EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN EN ESTE SEMESTRE FUE DE 66.8: EL 
CUAL AUMENTO EN 31,8 UNIDADES RESPECTO A SEMESTRES ANTERIORES 
Y EN 23.3 UNIDADES RESPECTO AL SEMESTRE 82-B, ESTE ÚLTIMO I[ 
CREMENTO DE APROBACIÓN ES DEBIDIDO FUNDAMENTALMENTE A LA OPE
RATIVIDAD DEL MODELO PLANTEADO, EL CUAL INTENTA PRINCIPALMEN
TE RETROALIMENTAR Y EVALUAR EN FORMA CONGRUENTE LA INTENCIÓN 
DEL PROGRAMA, CARACTERÍSTICA QUE NO PRESENTA LA VIVENCIA DEL 
SEMESTRE 82-B, Así, EL INCREMENTO DE APROBACIÓN PARA LAS -
OTRAS DOS ASIGl~ATURAS, CON LA OPERATIVIDAD DEL MODELO Y LOS -
NUEVOS PROGRAMAS, FUERON DE 18,5 UNIDADES PARA QUÍMICA 11 Y -
DE 32.2 UNIDADES PARA QUÍMICA III. 

LAS OBSERVACIONES ANTERIORES NOS MUESTRAN LA EVALUACIÓN -
DEL MODELO EN CUANTO A SU EXPRESIÓN CUANTITATIVA, LA EVALUA~ 
C!ÓN CUALITATIVA, QUE DE ALGUNA MANERA EXPRESA LA CONCEPCIÓN 
MISMA DEL FENÓMENO EDUCATIVO, ESTÁ IMPRESA EXPLÍCITAMENTE EN 
TODO ESTE TRABAJO, Y EN LA TAREA DIARIA QUE NOS HEMOS PLANTEA. 
DO COMO PERSONAS, INMISCUIDAS Y ABSORTAS DE UNA REALIDAD TAN 
VERSÁTIL Y SURREALISTA COMO LA NUESTRA, 
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CONCLUS 1 ONES .. 

PARA CONCLUIR, PENSAMOS QUE TODOS LOS ELEMENTOS HUMANOS -
QUE INTERVIENEN EN EL FENÓMENO EDUCATIVO DEBEN TENER UNA VI--
SIÓN CLARA, TANTO GENERAL COMO PARTICULAR, DE LA TAREA QUE SJ.!. 
PONE UIM RESPONSABILIDAD SOCIAL MUY IMPORTANTE, YA QUE DEBEMOS 
FORMAR E INFORMAR, ORIENTAR Y APRENDER, CONVIVIR Y MOTIVAR, PA. 
RA INTENTAR PROMOVER ALTERNATIVAS MÁS HUMANAS EN LA ÉTICA SO-
CIAL, 

Asf, LAS CONCLUSIONES DE ESTE TRABAJO ESTAN IMPLÍCITA O EX 
PLÍCITAMENTE EN SU CONTENIDO GLOBAL, EN SU 11GESTALT 11

, EN SU Iti 
TEGRIDAD COMO UN TODO; POR LO QUE EXTRAER CONCLUSIONES COMO -
RESPUESTAS FINALES NOS OBLIGARfA A PENSAR EN EL FENÓMENO EDUCA. 
TI YO COMO UN ENTE ACABADO, 

SIN EMBARGO, INTENTAREMOS PRESENTAR ALGUNAS CONCLUSIONES -
QUE CREEMOS RELEVANTES EN ESTE TRABAJO: 

l. TANTO LOS PROFESORES COMO LOS ALUMNOS DEBEN TENER CON~ 
CIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE QUÍMICA QUE ORIENTARÁN LA ACTIVI
DAD EN EL SALÓN DE CLASE, 
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2. Los PROFESORES INTERCAMBIARÁN IMPRESIONES SOBRE LOS -
PROGRAMAS DE QUÍMICA, PARA LOGRAR DARLE INTENCIO~ALIDAD A SU 
ACTIVIDAD, Y A PARTIR DE ÉSTO DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE EVALUA 
CIÓN QUE LOGRE LAS PAUTAS DE APRENDIZAJE DE LOS DIVERSOS TÓPl 
CDS POR APRENDER. 

3. Los MATERIALES DE EVALUACIÓN DEBEN TENER LA CARACTE
RÍSTICA IMPORTANTE DE RESPONDER A LA INTENCIÓN QUE SE PERSI-
GUE EN LOS PROGRAMAS, ASÍ COMO, SER CONSISTENTES CON LAS EK 
PERIENCIAS DE APRENDIZAJE, 

4. Los MATERIALES DE EVALUACIÓN DEBEN SER APLICADOS POR 
TODOS LOS PROFESORES, CON LA RESPECTIVA FLEXIBILIDAD QUE DEN~ 
TA SU INDIVIDUALIDAD, SIN PERDER LA ORIENTACIÓN ACORDADA EN -
LAS REUNIONES PARA EL DISEf~O IJE DICHOS MATERIALES, 

5, SE DEBE RECORDAR QUE LOS MATERIALES DE EVALUACIÓN SE 
CONCIBEN A PARTIR DEL CONCEPTO DE EVALUACIÓN, DICHOS MATERIA 
LES DEBEN RESPONDER A LA E.VALUACIÓN COMO 11 UNA SERIE DE ACCIO
NES TENDIENTES A VALORIZAR EL APRENDIZAJE DEL ALUMNO Y EL GR~ 
P0 11 Y NO COMO DESV IRTUALI ZADORES QUE PROPI C 1 EN "RUIDO" EN EL 
PROCESO, 

6, Los MATERIALES DE EVALU~CIÓN DEBEN CONCEBIRSE A PAR-
TIRt PRIMERAMENTE, DE LA INTENCIÓN DEL PROGRAMA, COMO YA LO -
MENCIONAMOS; PERO TAMBIÉN DEBEN ESTRUCTURARSE EN FUNCIÓN DE. 
LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA POBLACIÓN ESTUDIANTIL, ASf CO
MO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA INSTITUCIÓN, 

7, SE DEBEN DE PROPONER REUNIONES ENTRE LOS PROFESORES -
PARA IR RETROALIMENTANDO EL PROCESO Y AL MISMO TIEMPO EVALUAR 
LO, PARA DETECTAR FALLAS; YA SEA EN LA ESTRATEGIA PLANTEADA, 
o BIEN, EN EL INTERIOR DEL MISMO PROGRAMA. ESTO HACE QUE SE 
LE IMPRIMA UNA DINÁMICA ACTIVA AL BINOMIO PROGRAMA-ESTRATEGIA, 

8, Los REPLANTEAMIENTOS QUE SE DISCUTAN DEBEN RESPONDER 
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A LAS ORIENTACIONES EDUCATIVAS FUNDAMENTALES QUE INCIDAN PARA 
UN MEJOR APROVECHAMlENTO EN QUÍMICA, 

ESTAS CONCLUSIONES PRESENTAN ALGUNAS ORIENTACIONES GENERA 
LES QUE SON DE IMPORTANCIA VITAL PARA QUIENES REALMENTE ESTEN 
INTERESADOS EN LA EDUCACIÓN, ESTAS ORIENTACIONES QUE RECOMEtl. 
DAMOS SON: 

PRIMERO, TENER INFORMACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES CORRIEN
TES PEDAGÓGICAS Y PSICOLÓGICAS QUE TRATAN SOBRE 
EL FENÓMENO EDUCATIVO, 

SEGUNDO, ESTAR CONSCIENTES DE LA IN.CIDENCIA DE ALGUNA O 
ALGUNAS· CORRIENTES EDUCATIVAS EN EL SISTEMA ED~ 
CA TI VD NACIONAL, 

TERCERO, BUSCAR ALTERNATIVAS QUE GENEREN UN MAYOR APREli 
DIZAJE EN EL AREA DE CONOCIMIENTO DE INTERÉS, 

CUARTO, ENCONTRAR ACCIONES COYUNTURALES PARA LLEVAR A 
CABO ALGUNA ESTRATEGIA ACORDE AL PUNTO ANTERIOR, 
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A P ~ N D I e e " A " 
Nuevos PROGRAMAS DE QulMICA 
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UCfl(tA.11\AilUdllALACAOUllCA 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 

QUIMICA I 

taTJIO DI IVALUACK>N Y~ ACADIMICA 

..:..-.0.11 .. .....,..na 

.. 

1.0 Cf,llJ!hftdarl lu 1.Qt1 di eos»a.rvadk'do 1t. •·•rti• y la .aa11C01110 
JtOPl.edMu f'\ln4...,,,~ .. M la utuia tn lot t~1 nawraiu 
.. t c-i:r w "'1licadOI\ ........ " ... ,Nlll&IA .. "' uo .. 

1•' kCGMCillrl U Utponwsla 411 la ley h la c:on .. rvACJ.lin u 11 .,..rfl• ta 1\11.,1~111ua e~. 

1.t.t lccartoccrl loa 4itc.nntu tltdl • lllol1'fh1• tM'tir dtl 
1J.-,l01 l"JH'Uh por a1 JNro• 

i.t.J lq"aarl COll r.11 propias p-1atiru el ct1nempto 49 aner

"• 
t.1oJ 11\\11\Chrl h 14'J' di Ja CDflHNSClfln di lt SMtfl.io. 

St1•4 X.,.rtMd.a 41 l& enuff,a .. t.. praa101 Wliltrla
loh 

t.1•" heonoc.rl ti 1-14rtuiela d•l a,l'O'f'9(halU1nto .S. 11 enu 
ft. Sft lo1 fl'GCUOI l.n41it1tri.U1, 

•• , MJl 

1.ZoZ r~p11JaJn "11111ra!ttt iW 11 """'"'• 
1 

1o1.5 Kenc1.111n1rl lu cmsec\IUW::b~ .,. tl~ 11 ..uo i.rrtdanll 
u i. enu,11 e lA1 trat.&Jo1 nU1aMo1 por el lll'Nln. 

1oJ J1cor0(.trl la h;,' .. h ':Ol\M11VKU11 41 l .. J'lllfDb1tl"YIMO 141 
d114tU:tn tC11t.wiM1 •• 11 pro.a..:tn In 11 nat\.lralora•• 

1,1,: 11tnt.lHcarl Ju r-ro~0<1<!Ui:; ':'Ultt.Jtt Jt 11 "'at~rJ.11 tt.:. 
PLltlllllODb.t\H~llJDCllF'ICL'\, 
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CO~HINIOO IUMIO.u),.TllfA.$UITtlU.I 

1o2otl i.torllftCU da 1u ltru 41 cauanadlin.H l.o. noc:,s 
ICOI la&lauWu. 

..... ,... 
1.d rnrgp A?'ICA 

2.1.1 f•W.• da 'fcloro <tt lot "Irrito• C".IL'lt~t ,.,.. e&iti, 
ner ht tl~111 ·l• •.r~:U~'l,• 

.. 
OIA'flVDS 

1oílo) l~iÍUUrl "'1\IUl'U pror1r•l.,11'• nr111.:lf1cu d1 h •l¡I"" 
rl• tA 1hflR(ltu •IUIJ.i.~U ... f;llflcaAOO 101 '"U~n" 

tot dti ...Uc1Cn adoc\lolid>J•o 

1.a.) Ohtll\,.,..lrt 101 ut.aoe dll 1;rrp.cl&t u la Ntert.J,~ 
MM .,. ~ propitdfldu ~r01c4pu:w. 

112•' tdcl\Ut1u.rl 101 c..,.hu1 q1o4 111.fren U. 111u"4n d111 •fft 
ffe.11!.n d9 la NUitll tor lttCto da h t• .. rntur .... 

1o2o7 Dhtln~rl lot1 t~• rl.ttcou dlt loa {ldlt!C'011 a t•.t 
til' ff 1.M propiedtdct U h Ntu11o 

1olo8 CluUteU'l 101~ en 11_,~'-ot 1 b.ll~I'"' 
cea ,,,.. ci ~ propW4Uot lla!c:u, 

'ºª'' ~• ioi proQ14.\Ai&11tot ds ~· ,.,.. 1110 ......... 

--••cl&W... 
h1o10 DU~lu& 1 lN llUt~ d ~. ("(laplM1to1 y 

~tOI 111 partir 41: J.o1 -'to4ot1 •• M)Ufre.164 

101.n Dtr!Oltnlt"I 11"' la l~ •• h CClll.H~t.ea 441 la ....... 
UOtf1-. t:MU ~ 1.0t ~I tb1Co .. ~ia.o U 1o1 4"1-..._,, 

1.2,12 A•Nd.&rl la il"portand.a 4' lat by .. te C":ll'lt111rncl&n 
.. la .... 1 eA.er"iJt .. -. 1o1 Pt'OC9IOI UlltJ.lut.i-10 

1tJ Uiotilu..rA 16 lntHftllAC.f.la dt la AUt, 7 la uart!• tn alf:!. 
no1 I~• r.a.Nra.111, ' 

t•l•1 &a~la nUd!n •U. la..,,., la~·-. el ........ 

1.0 ccapl'Vldal i.. utNCl:ll.t• 1t6Uca,1 pu-dr "'1 ~to ._ 1&4 
pr.rtkuJH ~atllidcato 

2.0.1 la~• l\UO 'la Htrct\U"a .S. l• Mllr1a .. tC t:anlll1: 
t\düpwltCIWh 

2.0.1-1 ltlUul 111 prtnc:lpalu aforttdonu r.ieatlU• 
cu '1'19 C't:ndllJtron al ~ cllinuco dal &tea' 

2.0. 2 Dcufllllllu• ll'IJ cor.coto1 de 114-uo &thlco ., 11N ro de 
..,,. p1ttlr 41 lu prl.nciflllu pu1tC\llH t11batt....1ca. 

•lol Cl"ptcut lOJ nlor11t 4• 101 n!t-u,., t-de:lcot para 4tter.:in11r 
lo1 4!11.tentH ortitlll••• 

2•1•1'1t1lh.arlh1r.~rotti.lr.t\.:::11t.c._..t•rlrir-•tro1r.u1-
:.Ucar a 1.u chctr.;inu en el •~~. 

a.t.1 l!•t.eurl un1. Ut•h f•t• rwurar la rtla.:i6n entN i.1 
•,"1QrU .euir.nt1hc1.t11 i-, J.01 1.'r~ro1•cd.f•UU1 'f lu -
upe, 4• orblolu ·¡.e ,. .. ~der. tH:~r h1 l1.'>nc1. 
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lo1ol s.tortt11d1 M lU ltNUtlpei~t 90bN- d ltON! #1 

1&t 41nnu 41ac1plLllM cnr.dficu 'f 1t.ta rcpe~ 
ILCW1U1od..1.1.t1. 

,.,..,,,.. 
),0 TA!fA ?Utffil~ 

J•1•1 c-=•rto 'I c:qllt1cl~1 41 la c:<matnic:Q6n 41 i. u1-
'1• ,.rtaa.ca 61 JA1 1lll#llll.t#1• 
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º"""''"" 

a,1Lcul 1at rrtnc1P101 ht •J1Cl\lditi.,.. r..ai, 14Hlc• 
c16" '"°1"1'1~• 1 de-.&..:,., 110lln•Hcidld.fN"• dtt1,_.1-
n.r tu ctftllf\ll'dOhU ahctr.MkiUo 

1.1,, L~hu-l d dtc~ 4.ltuu.U&l oi lU c<nt\,.u"a.ct
•• elkt.l'Ol'J.eM .. 

1,1,& &rtllololl'i la Ppvund.1 41 lu tnw.u.1.P"d-• ~'llr't. .i 
ltw.o 1n lu dl'fertlM 4hd,Ht.aa etcr.t!llc.u 'I 1·.u n
"rcu.oa .... 1ocL*1•h 

),O •lurl la tallll Pcrlo41.c• d1 1of .i-toe c.,. iAID'\NntD bltlc 
• t1 ecnoeW11t1teo u 11 ("Wc.a. 

1.1 cia.Jticul • 101 .t.-•not,eon klic a Lu ccrii.ttr.itd_..
-.lcc~e.u "I 11tr•roa 1tWCQ1, 

3,1.1 bJUcut. 1* car .. tf\lccib\ 41 la ta!J.a rcr1odic.l,cie 1Sh• 
• lu CUllfi~onu U..Cu~. 

.. 

lo11:1 )' loh~ 

~rl ~ todo ..i...i,to ~ 4et.U~a40 en ~6 
.. ~ 1'0...l'O 1 .... •t&uCC'h 

),lf, E:qruU'l CM t"f f~flH ;a!1.h'l1 el c:OnC:&Pto de hhoo
JI01 • •t.t\'1' O. •.)•;ilo• JCOJ!Ml\Oh 

l•'•' Valort.tl la J.llportar.c.ia •• l&I Urvt•d1adew\11 robrt - · 
:::: :c~.;.~nzsot ~· c1•dr.LcH 7 111.1 N~ 

1.1,7 a )o1o9 

l1~rl b, t.i• ~~ «:11 P•~f1'Ul9• J' ch 
Hit• ,.,.t1r 411 1 .. COlltf.p:ra.ct.GM1 alecu6nicu. -

lofl lnableC*tl 1• r'llte.16a .. u. :" ~tu• , ·,..,, •l"Ol'1ed.llaa 
ptttodt.c•h 

:s.1.1Clulficul•1o1 .i ..... io1 con~ Mi. tabla*''"""" 

li••· 
1,1,1 Utfltll1cul ,i.,, nlo,., ee nJi• •t~cst lk loa ~ 

to .. U!. J..a U"1apt:rfc4k11, 

).2.J 11.2.4 

lehclonatl lo• vahM1 !' :1 1¡~.U-.! •~•:nt·..:.:• 1 •'"' 
~I !« lll'l'll111e:l6't,W ..... ,...,..,, a l'lii \/~11::a.:t0fi. t" la Ubl• 
;triaJt.CI• 
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CONTINIDOWHIOAOIUMA/11.11UMAI 

S•••' ClqltJ.ca.:.l~ de 101 Mt'1u 1 ,.IU prop1ad&;1u, 

J,z.7 Cl•tlticacl&I 4• 101 no .. talo 1 '"'* propicd"1tt. 

10·· 

Ol.lt.1 •••• 
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Jo2o6'f]oZo7 

ClNUiurl 101 -1&11ento1 an .. ule1 1 no NtllllH1 con .. 
bUI IA l"I propi,.J'-411 PtflOdlCUo 
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4.t•• lnlac. coni.nu, 
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, •• ~D• 

4.0 lnterPNtul 101 dittft.11.tu ~""'" ~~c09 y lu propifldAd.u u • 
~ watanciu "'41 •• d.ulvan d• &1l.1110 

4.1 lolkarl 101 -11oeu ~1-ic:ot u:cn ltaaat,t.A f\.Wl.citn 41 .lu 
CIOf\tll\lt'ld• .. 111.Ctr~c: ... 4a lot1 -11M.t1to1t 

4.t.il C1tlll'dnarl 1.1 rabcl6n ~ t:d.lt• eritu lt e111:r¡1.a dt 
iaiU.a.a:Llle y el nr...ro ut.uco, 

4o1ol IKPUcarl d conc.pto lk 111\l.Kt i.bnica. a puth' U lM 
e<nltflttcl~• .t..ctr61Uca1. 

4o1.4 DiPlurl tl ....:Selo 41 Lr.tb para npnonu.r lu ed1• 
~on.1.i.ect::r&tl.cN-.ua~~o. · 

11 • 

4., ..... , .• 
llhU11,.Url lOI tlpH 4* ~ CO'talotc.11tl.1iaUl4' el 
~ .. ...,u. ' 

'401-t ChaUJ.cul 101 .nlacu .. t.i.:Dt,• putl.r d• 101 ..,_,,., 
.. 11 U1&11 de P&lllll11 

4oh10 lqlkul l.11 Jl'OPl•W...• 44 lu .u\uld.u q.&9 11 4Hl"" 
nn del enlacia .. t.Ulc:O, 

'401•11 llhtl.llg\drl b1 Jt'Ollldld•• 4e b 1wtll!Cla,m IW'.i:J.611 
acll&tlv• dt.l dpo de -1.loc!a. 

t4•• ld.,tUic•rt 11 ahttneh .S. 101 Wv.a1 .ntff .aUe-Jl•• .n -
llv.ino1 ~P""•to• 'fl'Weos. 

4,2.1 llJ'lkarl ln f\lanu 4- '1#1 dH' v..i1." 

4,2,2 DucrlbJ.rl el CJ\lact1 por P''Sl\ta dc ld~cnoi,a plttLr -
d.al cc.portaú.nto 411 •:J'UA• 

,,o iaplurl h mww'tclltlU'I qd/Oc1 J.1:11r1lnJca,co-o un lUl!llllJI r.lllf'ltl"" 
Uco 11o4 ptniilu r!Ol'bru •htl'f!'.hl.o:v.entl a 101 ccr,iuuta1 ~.,,, 
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•14• 4ett..ro!h4to 
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'•l Apllcul la r.o..enclu-..1' utcr.-.( 1.tU6n tr.letT:ac.lcr.al dt 0'.11-.lc• 
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A P·~ N D le E "B" 
MATERIALES DE EVALUACIÓN UTILIZADOS 



COLEOIO DE BACHILLERES 
PLANTEL No. 19 "ECATEPEC• 

CUESTIONARIO DE QUIHICA l 

UNIDAD I: TRA!ISFORHACIOKES DE LA HATERIA 

1 .- [lt?flne c.:tda uno tla lo!l téminos siguientes: 

A. Enc1-gia 
D. H.Hl?ria 
c. Haga 
O. Energia Potencial 
E. En~r-Jla Cinética 
F. Enm'!jla Eléctrica. 
O, Ener·J 1a Solar 
11. Energía Quirnica 

2. - ¿C6mo se genera el movimiento en 101 barc::os y trenes que usa• 
b.\n c.ubOn como combustible? Indique qu6 tipo (1) de e»m11la 
intervienen. 

3. - Px'l.1pon~a un ejerr.plo donde se cumpla u observe:• Ley de la -
conservaci6n de la Energia. 

4.- ¿Cómo obtenJria la densidad de 50 11.l. de ben.ceno con 101 ini• 
trwncntos comunes de laborat~rio? 

5. - L• densidad del ilnc es 7. 29 g/Ctr.3• Encuentre la masa de 9 .o 
" cl'l.3 do zinc. 

6.- ¿Qué volumen ocuparlan 300 g, de ,..rcurio7 La den.sitiad del --
riiercurio es de 13.6 g/cm3. · 

7. - Dé 3 ejoinplos de Propiedades general e• de la utor!a. 

a.- Dé 3 ejcinplos de Propiedades espcdticas da la materia. 

9, .. D6 tres caracterlsticas fisicas y qutrnicas de las sustancia• 
siguientes: • 

Agua 
Hadera 
Carbón 

10.- Clasifique las siguientes propiedades colOO fbicas o c¡ul.inicas, 

a) Color 
b) Solubilidad 
e) Porosidad 
d) l>ut:tl\l~ad 
r.) f.\;is.ticid.itl 
,i) O:d<i:lci·~n 

(2. 

11.- ¿Qu.6 1111 un cal'lbio de esta4o? P6 tres ejemplos. 

12.- Indique en cada uno de los ejemplos siguientes: ¿cu.U concs
ponde a un fenómeno t1sico7 y ¿cu!l a un quiinlco7 

a) o
2 

+ 2H2 2H
2
0 

b) Co~bustl6n de la gasolina 
e) &Vaporación de agua 
d) Digestión de los alimentos 
e) Producción de sonido 

13.- Indique a qué tipo de sistema (homogéneo o heterogéneo) COM't"J! 

pande cada uno de los ejemplos siguientes: 

a) granito 
b) a16car disuelta. en agua 
e) aire 
d) vidrio 

14.- Indique q\lé diferencia existe entre elemento, mezcla y co:oipue~ 
to. Dé cinco ejernplos de cada uno. 

15 ... Al hervir un liquido en Wl matraz, queda un re9iduo que no se 
puede evaporar. Diga si el liquido inicial es una n:ezcla, o -
si se trata de un compuesto puro. ¿Por qué? 

16 ... Al aiezclar los cornpuestos A y B hubo de9prendirn.iento fuerte de 
calor y cambid el aspecto de las sustancia!. Diga si el fcner.! 
no observado rué fisico o quimico. 

17.- se tratan 15 g, de un polvo gris con un liquido, se filtran'/ 
se pesan. Se obtienen 12 9, de re!Jiduo. El aspecto es ser.eja.n
te al producto original. Ltt operación se repite y el nuevo pe
IO es de 9 g. Diga si el producto original es una mezcla o una 
austancia pura •. 

18.- se tiene que 36.~ g. de acldo clorh!drico se coinblnan con 40 g. 
de hidr6xido de sodio para fomar 18 g, de agua Y ~B.5 g. ~e -
cloruro da sodio. 

a) ¿Qué tipo de ten6ineno ocurre? 
b) Enuncie la ley de la conservación de la masa. 
c) ¿Se cumple la ley anterior en el ejeinplo dado7 ¿Por qué? 

19.- ¿Qué importancia social, económica y politica tiene el uso de 
la cnerg1a en el mundo? 

*!'1111• 



COLEGIO DE BACHILLERES 
"l'LANTEt. No. 19 111ECATEPEC" 

CU~STIO!IARIO DE QUIHICA I 

lfNlPAJ> Il ESTRUCTURA ATOMICA 

1 ... a) ¿CuA.les son la'l ftrincipales pai·t.ícula9 1ub1tdmlcas co--
nocidas? 

b) Lo<,j, electrono~ tie11¿n carga toléctrica: 

Lo-:; pr-otont.:..: tJerum carga eléctrica: 

r.a c~r9.J f•ll~t:lrica de los neutrones es: 

- fh el mír.l~o atómico se encuentran: 

.. ~:l 11\u•1•!tQ de ma~.i indica~ 

- &l t1~11·wro al6mico indica: 

f!·· ne acuerdo a los conceptos anterio~s coaplete el cuadro li· 
guiente: 

~Lf:m:i:ro No. ATOHICO No. DE MASA PRO'l'ONES ELECTRONES NEUTROHBS 

re 26 30 

19 20 

f;o 2'/ ~9 

31 1) 

/1.l ~.(, 1.17 

l, . U.11p u1. r1•t:um1.m not..ro la!J. tcor1.as ,atdmh.w1 m;\, i111port.antes 4ue 
'·1h•fUJ'!'tor1 11t mfJ<lnlo cu&ntko del .\tumo (Ocmócrito, Delton, .. 
·011 . ..m•~t1n, t-uth,.'rford y noht) 

..¡, .. a) f;s.crtt,.,, ltJ'l cuatro n(1111ero' cuAntic:os, su signitica.do y tul ... 
Vc\}OJ:"l'!'J 

lt) co:n¡1Jet11 ~1 cuiJdro siguientet 

IUDNIVBL Ho. DE ORBITALES No. DE ELECTROl/ES !<AXIHO 

• 
p 

d 

i 

e) El nivel de energía n::r 3• 

c1) ¿Qué- valores de 11 1" puedtt teul'r? 

c2} ¿Oué Upo de orbi tale'S yrescou? 

cJ) ¿Cu.\ntos electronc~ mb.i~ puede co11tucr-? 

5•- a) Enuncie el príncipio de exclusión de Pauli 

b) Expliq•e el principio de Edilicaci6n progresivA 

(2 

e) ¿Cuintos elec1:rones mhirrio puede contener el orbit-.1 3 -
Py'I 

d) Dados tos orbitAles 49 y Jd, ¿cu!l de ellos tiene ir.ftnor -
energ!.l'1 

6.• :::~iba la configu.raeión electrónica de los siguientes el~!! 

a) 3Lt b) 20ªª e) 13Al . d) 32Ge e) 1~P rJ 345e 

g) ,,ci h) 1si.r 11 2e"1 Jl n•u 

7,. 1) En•ncle 41 pri~lplo de •~lma ""1 tlpl!cldad o Regla de lf:aid. 
b) AplicAlldo el principio ontorior, escriba la conflguraci6r. -

electr6nica de los siguientes elementos: 

1" e0 16s 6c 

1 ... In su Opini6n ¿para qué nos sirve elatJora~ un modelo atO:,,:.co y -
culles son los u~s prácticos de su conocimiento, asf. co:no siJs -
consecuencias sociales? 

•Cllll//mtps. 



COLEGIO l>E BACHlLL&ltES 
PLAtlTtL No, 19 •ECATEPEC" 

CUESTIONARIO l>E QUIHICA I 

l'NlDAJ> Ill: TABLA PERIODICA 

1.- ~labore 11 tabla periódica indicando siiabolo y nO....ro at6oi
co de los elementos químicos, 

2.- Pe3lice h, conEiguraci6n electrónica de 101 siguiente• e11-
llitntos: 

111iil' 35Rr' 49Jn • 82Pb' 88Ra, 33As' 80 • 2He 

ir1dicando pua cada uno ele ellos; 

a) Cl dlti•o nivel de energh <landa hay electrcnH 

b) Periodo a1 que pertenece 

c) 11.i.u.ro de electrones en ese dltiao nivel de energla 

d) Grupo al que pertenece 

3.- a) Escriba cinco ejemplos de e1111entos ••tllico1 

b) EscribA cinco ejes11plos de •lmentos no •et&Ucos 

c) Indique las propiedades de los allllOfttOI aetllic:o• 

d) lndiqutt 1'as propiedades de los tlemento1 no Mtllicoa 

4.- ,.¡ ¿Qué es 1111 isótopo? 

b) Escriba los isótopos del Hidrógeno 

e) Indic¡ue la dU'ereni:h entra H\tmero de •H• y Masa 1tO.ic:1, 

,, .. Explique brevemente cada uno de ~os conc•pto1 lipiente1: 

a) Radio atÓO\ico 

b) Potencial de ionhación · 

e) Atir.idad electr6nic1 

d) Eloctronegativldad 

Cl".h 

(2 

1,- En la tabla periódica que elabor6 en el p1111to 1, indique con 
flechas la variación de las propiedades periódicas. 

1.- Indique cull de 101 At0Mos 1 en cada una de los pares tiguie!l 
tes, lhmd m•yC1.1· 111Jio at6111ico; 

a) H, Li 

b) Hb, Ta 

e) Na, Hg 

d) Cd, In 

e) P, S 

C) D, P 

g) As, Bi 

b) Ca, Da 

i) Ui, Pt 

8,- En cada WIO de los pares siguientes, indique cul>l de los Atp_ 
mos tiene aayor electronegatividad; 

a) Al, CI d) JC, Br 

b) r, At e) Li, o 

e) o, Be f) Fe, As 

,,_ Dados 101 lill\lifntes eleatentos 

14u 17c1 ~~Cs 

Indique, 

a) El de ••Yor electrone¡¡atlvidad 

b) El de aayor radio atécaico 

·e) El de Hnor potencial de ioni•acicln 

d) El de aayar afinidad eleotr6nica 

°' o 



COLF.CtO DE BAC!'ILLE'Jf'S 
PLA'fTEL lf'l. M •P.CA'IY.P[C• 

CUKSTIO'fAPl?O D! OUlttlCA l 

t ... Dd1na 101 tfl'ina• tlqu.l•nt .. 

.a) Elttetronc!Ottvtdad 
ti} lnl.tce qu.h.1c:1 
e) hl~e i.)n1ca 
J) :Al.re cov..lente polail' 
e\ t'.nlxe cav1lenre no pol•r 
1) Enl re cov.alenre coordinado 
i) ~~l ... ·e 1r.r.t~hco 
t,) P.1elltU r!e h1dr61eno 
1) i"uerr . .u Je Vm 11,..r \luh 

1 ... h.:r1h.1 h utrix:tura de l.evi1 para 101 elt111ento1 lifll,liente1 

•• 
Cl 
c .• 

Ar 
e 
Al 

J, .. !n base a l.as conti '1\1Ucione1 electrónica.. ele lo• tl'l\lÍenteJ •lt•nto•• iadt••' el 
u p.> dt enl.-.:e q• torsu . .rr.n. ' 

Ji) ts1 , 212, 2p
6

, ls
1 

b) 1'
2

• 212, 2p5 

4 ... ¿Cual es el criterio en bue a la eltc:rronegattridld par•• cladtiear lo1 enhcu? 

5.- C.Ji.plcte d 11quiente cuadro, Los daro1 neceurlo• te: tncuentrM en la parte int~ 
flor. 

DIFE!ll~ tA DE ElZO 

f'('''?''[~~o r1':1t1:.TJYlDAD -
TIPO DB 
!NLAC'E 

PROPJEDAtgS (p,eb. y 1olu
bi Udadl 

~~~-1-~~~~~~~1--~~~-+~~~~~~~~~~-1 
:1.'1 

ººa 
CC1

4 

ll!r 

1120 

Cll
4 

""' 

"ª ················•··•••••••••••••••••·-.··••••••••• o,p 
r .................................................. o.a 
F ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "4,0 
e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2.s 
s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,5 

~l ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !:~ 
lf ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J 00 
o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '·' 
Br ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,8 
HIJ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,2 

(2 

CD ..... 



COLEGIO D& BACH l LLERES 
PLAtlTEL NO, 19 "ECATEPEC" 

CUESTIONARIO DE QUIHICA 
t!!UDA!> IV 
=-=-
1.- t>efina los t6rminos siguientes; 

a) Qué e, un enl.v.:e quim.ico 
b} Q116 es la electronegatividad 
e) Cuil e!ii el criterio en bnse a la electronogatividad para c1asili· 

car los enlaces. 
d) Enl.\Ce i6nico 
e) Enlace covalcnte polar 
.t') Enla.:c covalente no polar 
g) Enlace co\tal«:nte coordinado 
h) l'\ientes de hidr6geno 
i) Ploerz.as de Van. der Waals 
J) Cnlacit rnedUco 

~.~ E:scdb.i la estructura de Lewi• para 101 elementos lig\Úentel~ 

11• 

Cl 

H 

Ca 

o 

Ar 

He 

Fe 

Hg 

8 

e 
Cll 

3.- Vi! acuerdo 1 101 valorea de electronegatiYidad de 101 •1-.r.to• co
rrespondientes, escriba el tipo de enlace que presentan 101 ac:.pue1-
to3 siguiontest 

~:lel'lento Electromgatividad 

tia ..................................... 0,9 
t ...................................... o.e 
r ..................................... 4,0 

e .................................... 2.5 
s ..................................... 2.5 
11 ..................................... 2.1 

Cl ""'"""""'"""º'"""""""' J,0 
H ••••••• ••• •••••• •• •••••• ••• ., •• •• •••• 3,0 
o ..................................... 3,5 
er .••.•••.••••••••••.••• , •••..•••••••.• 2.8 
l!J ...................................... 1.2 

DIP. DB IU:C·· TIPO Dfl 
~ TEof!taAxmoAo ~ ESTRIJCIURA DE L~n 

MICl 

!Cl 

Dlr 

llgO 

4'·· Del ejercicio anterior, escriba culles de ellos son: 

a) SolublH en agua, por q11é 
b) Insolublos en agua, par qué 
e) Tienen alto punto de ebllllici6n 
d) Tienen bajo punto de ebullici6n 
e) CnAles son conductores de la electricidad, por qu6 
f) cullas no son conductores de la electricidad, por qu6 

•atps. 



COL!'llO DI BACll?LLZlllS 
PLAHrEL HU. 19 11 reATEPEC• 

CUES110!fAIU0 DI QUIHJCA 1 

\.'NIDU> Y lfOKEICLATUIA QUIHICA lliJR!WflCA 

1.- :>etin.a los dquiHtH tfrr.únos 

a) fifll:balo quhiico 
b) ?!'Y.ero de oxidacton 
e) J~n 
d) 1-n.16n 

e) C•U6n 
r) p4'1ical 

P..T.A.ilO 

Q¡(J ::.:•·:J 
!:5rA'IJ 

Ct.OIO 

ffJbVO~EHO 

A1UfH 

Al'l>N 

BIOllO HILIO 

CALCIO CAUJllO 

rosroao PLATA 

K\tr.Alf&IO HtOUBL 

J,• t:scr1ba al nc:ullbre d• loa •ifl,dtntH r•Uealu 

(m:)"' , .. ,,-· (1)"2 (llnO. ¡-• 

(oo
1
)"2 (co

3
)"2 (cr2•1>"2 <*'2>"' 

(cr0•)-1 (fil,>"' (••o.>"' (HIP04)"1 

(ro/' ( ICN)•I 

(!0
4 

)"3 

(llCO,)"' 

(c10
2
)"1 

-ro 
OIO 

coau 
AUMUIO 

(c10
4
)"1 

1119•1 

(e11)"' 

4, .. t.n wn t6f1'1Ula 1wf11iu h 11.U11 1l119brat.C1 de lo• nflllerH de alddacida 4e 111 k-. 
11ue la co111ponen df'be ter iqw11 11 _ _... ____ _ 

•> a en el ''a-to4 
b) cr tu el ' '2'='a°1 
r.) 1'11 r.n al '~"º• 
tJ) p rn el lblº. 
d. r:n !'!\ lfll?¡ 

(2 

1) Cl •• el ICI04 

1 •• DI lf\ll tipo so• lu 1lpleate1 1d,...iu1 .. 
Cl - Al - C1 B 1 Cl = 

1· 
CI 

.. 
a) Fel 
•) ca(OH)

2 
____________________ _ 

·>-. 
d) HaC•zº1------------------------
e) •""""• ------------------------
•) Hll04 

t) sr3(A.o3) 2 ---------------------
•> ...,, 
i) llgO 

J) 11(0•»---------------------k) (1111
4
)
1 

so
3 
___________________ _ 

l) Hfl/3 

•) .,2 • 
•) r.(111>

1
)

1 

____________________ _ 

1) Cd(Cll)a--------------------
0) ro(c10

4
)
2 
_____________________ _ 

p) lolCJI 

•> r21103 ----------------------
~ coe1 ____ ~-~~-~---~----~---~~-
1) l°aH~J---~~----~--~~~-~-----
t) NllOl 

•> •12°1 
•) C1

1
0 

•)ªaª 
a) 1111

1 
rl D<i>04 



1) C•,(!ll4)2 

a) t:Dr 

•) ""''" 
e) t::l'.lz 

.:.) Clor•to de c.Mcio 

(l 

1'} F:rt.)Rq,uutG de fierro (tu) -----------------

e) Ae!da hl-poclorao --------------------

d} füdró»ndo C!a ben1lo -------------------

e) Sclen111ro de n!qWJl (U)------------------
r) FosfltQ dt Zu11: ____________________ _ 

q) r:tnu.1J1; de pbU --------------------

t.} ArtttUto k:tdo dt sodio-------------------

1) ~adrando de cobre (U)------------------

Jl ~·o~i'lto k1do de potasio -----------------

kl \lxt.!., de car11ono (Jv) -------------------

1} Dtcrol!lato de estroncio-----.....,.-------------

.. ) :iuUociN":Uf'O de oro (tll} -----------------

n) on~o c!c !liuuto (V) ------------------

ñ) t:'Al!U:'> eG'!JJoltOIO --------------------

0) Sulfu.n'l :.C-id.l ~e so!!i.o ------------------

p) ílrldo ~e a.atl:JUWl:SO (IV) ------------------

~} SuU'oc:t.anuro de hidr61f:no -----------------

r) Sulfito...,. .. ---------------------

,:) ·101luto C!c calcio---------------------

t) i:o~rólUd:» da en.J!o( '~t) 

u) suf.iod:t de c.arbOno --------------------

v) irh!o tlw:trHdnco --------------------

·~·i .::1lt.i1n Ce !u~Í-01e:1,,, --------------------

• ~. ¡. .• 

cou.a10 DI BACKlLLtl!S 
PLAHT&l. Jo. 19 •D:ATEPEC• 

OUl'-lCA 1 
UJlO.iJ> V 

(4 

1.Ucal.· Atom) o 9n1po de lto.01 con carq1 elktnca (1onin), qm ptf"'A..'1CCe tn .. 
tacto durante Jia:has re1Cc1oncs qu.illicH. 

.. , hld&dge"' (ocldo) .. •2 berilio Aq•1 pht• 

u•1 litio H9•l aaqneslo Cd., C~A~ 

Ha+1 sodio c.+2 caldo 

,., 
potado ar•Z estroncio 21:2 clo= 

lb., nabldlo ~ .. 2 ..... (11114)'' ...ni • 

c1•1 
CHiO 

Al•l ÜUMhdo 

ng•1 mrcurlo (r) o •rcuro.o 

119•2 •rc\lrio (n) o N:rcfl.rico 

cu'' C:Obtll ( l) O C\lprGIO 

cu•2 cobre (JI) o c,:prt.co 

+I oro(!) o..,.. .. Au 

1iv.•l oro (!ti) o lw'lco 

co•2 cobalto (u) o c:obal to to 

co•3 cobalto (Ul) o c:obUtic:o 

Kl+2 nlq\111 (U) o ni'1U1loso 

ru•' niquel (!ti) o niquUic:o 

rc•2 fierro (U) o terroso 

, .. , tierra (tll) o tarrico 

cmll 

00 
.¡>. 



(5 (6 
•l ur:Mo (11) o uuno10 

(HS.)"1 <•2 .. 03r' 
,,, 

Hlenlun leido o bhet.• arurU to d1 kido .. 
estaño (IV) o estWco 0-2 

nharo 
(HAIO¡f

2 Sn ..... •runuo k1do 
•l 

plO!!'.O (11) a plu:1bon 
<o•r' (Aso

4
f 3 Pb 

hid~'ddo 1rsenato .. 
Pl."l..., (IV) o Plft.'1tblco ., 

.-2 
'"a''º•>"' IUl/W'O "rscn .. to d1 k"ldo 

¡¡.•l JnU'°"ln1" (111) o .vi.ti.arUoao .. •I 
&nt1....,nto (Y) o antinrdruco (•af

1 
1u.lf1o&10 lcldo o bl sulfuro (H b04)"2 araenato kido 

•I 
bi1111Uto ( tU) o bluuto10 <solª tul.tato (s e •)"1 

1ultoc1 anuro i•l 

•• bl •MUIO (V) o bullldttco 
(C11f1 fll 

<so,l"ª aulttto clM\lfO 

~_!$!! (Hso
1
)"1 

111llato leido o bh\lltato (Hn02)-2 tii P'l•&ntJani to CD 

"' r 
_, 

tluo~.ro 
,., 

'º"""'° (Hso
3
)"1 

•\lllito leido o bhulttt:o (Hr.Ot)-2 aan1anito 

·• bNal!.lf'O '(PDJ)-l 'º""º c .... (f1oo
4
)-2 llr ......... aM\q111ato 

c.;1"'1 cloruro (H2POl)-I lo1tito dJ.lcLdo 

cco3f
2 

'""º•,-' \C'IO}-t (H P0))-2 
carbonato per-..-nianato 

t11pX"lor1to l0tt1 to kldo 

(~ltl2)- 1 
(P01)•l to1tato (HCO¡>"' carbonato k:ldo o bicubo111to clonto 

(CI0
1
)"1 

chuto (H P04)-2 to1fato kido 

(cN
4
l-' scn:lorato (U

2
PD

4
)"1 

fosfato dUcido 

,-• yoduro (CrOl)•2 cl'Otdto 

1 ID¡>"' )'04.ato (cr01>"ª cro•ato 

.-1 ........... 'º'2~7l~ dicro11.1to 

(•02>"' nHrico (eol¡•l borato 

¡•1.1,1·' ftlCUt1,) (1103)"
2 

silicato 

!oro 
_, 

te1truuro (ho
3
)"3 

arseitito 

C.,'l 

cah 
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COLEGIO DE BACHILLERES 
PLAHTEL No. 19 "ECATEPEC 11 

EXAMEN DEPARTAMEllTAL DE QUIHICA 

PARTE 1 

ALL'HNO: ____________________ GRUPa_· __ _ 

1.- Froponga un ejel'lplo donda se cumpla u observe la ley de la conserva-
CJ6fl de l.l (.'fil!r:Jia, indicando las formas de energ!a que intervienen. 

2.- Ld Jensid:id d~l mercurio es de 13.6 g/cm3¿Qué volwnen ocuparían 500 ... 
g c.!e r.1crcw·10'! 

3,- f1e lo~i sq . .ucnrns mol.terialcs indique cuales son: 
a} l::lc:it!'ntll'l, b) c¡.n1puestos, e) rnezclas heterogéneas, d) soluciones 

.:i;ua c~n s 11 ( ) lápiz ) cobre 

( ) Fierro ( ) aire ( ) cloruro de sodio 

4, .. ..i) :.i6 3 ejemplos do propiedades especificas de la materia. 

b) IJé un f!Jt•nplo rli_. fenóm.eno químico 

e) El "!J•B s6l 11Ja (t.jelo) se le agrega energfa y pasa a agua liquida 
¿·:)•Jé upo 1.h: fenómeno ocv.rri6? y ¿Qué ca.mbio de estado se presen ... 
t61 . 

5.- Se tiene que ao.o g de hidróxido de sodio se combinan con 73,0 g de
acido clorhídrico para formar JCi.O g de agua y 117 .o g de cloruro de 
sodio. • 
a) ¿Q'Jé tipo di! fenómeno ocurre? 

t.:.) t:m..ncie la ley de la conservaci6n de la energía 

e) ¿Se cumple la ley anterior en el ejemplo d.1do? l)'or qué? 

6 ... Se tiene una meicla que contiene agua, sal, arena y aceite. Explique 
r¡ut'! m6torlor;; Cmf'lCaJ'!a para separar lou componentes de la mezcla dada, 

7.- f:l e1f•111Pr1to ífi'.il'oro 11re!mnLa 15 ellH:troncg y 16 neutrones indique 

LJ UCl!laru ti~· "''''H f A) 

e) u~.1Jf!l'O ~1t~4'IJCU (7.) 

.~ .. _¡, 

e.- a) ¿Cu!ntos electrones abimo puede contener el orbital 2 p ? 

b) ¿Cuántos electrones 11tbiaio puede cunl~•n!l' el nivel n a 2~ 
e) Si n • 4 ¿Cu&les son los valores posibles de 1? 

9.- Escriba la configuración electr6nica, grupo y período de Jos elellt!n 
tos que se indicM en la si!luiente tabla. -

ELEHEHTO COl/P. ELECTl!ONICA GRUPO 

12"9 

35ar 

31ªª 

10.- De acuerdo a la tabla anterior, indique el elemento de: 

a) Mayor electroncgativida.d 

b) Menor potencial de ionización 

e) Mayor carácter metAlico 

cmh 

FERIO!>O 

00 
...... 
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1.- Escriba la estructura de Levis para los elementos siguientes; 

•) 1" 
b) 711 

e) 
9

r 

d)lilAl' 

2. - Pe a.:ue1·do a las estructuras anteriores, cómo se formarian los c0111pues 
tos siguientes y qué tipo de enlaces presentan. -

ESTRUCTURA 
~ ~ TIFO DE ENLACE 

UH4 

112 

HF 

3.- ccnplete el cuadro de acuerdo a los valores de electronegativ~dad si-
'J.üentes: 

es"' 0.1, 11 • 2.1, o .. 3.S, c1. 3.0, e 1;I 2.s. Hg • 2 .• 1 

cHPu~s·ro DIFERENCIA DE ELEC rn'.~c~E SOLUBILIDAD PUNTO DE 
TRO!IEOATIVIDADr.S. -. EN AGUA EBULLlCION 

CsCl 

H·:l 
,____ 

HgO 

CH
4

. 

4,- Obtenga el nÍ!Jftero de oxidaci6n de los e1e11entos siguientes: 

Hn en NaHno
4 

Ni en Ni(OH)
3 

Fe en Fe2o
3 

en (IO,)-

5,.- Escriba el nccnbre o ~a fórmula de los campuest~1 siguientes: 

a) Sulfato de Hidrógeno 

bi Oxido de hierro Ill 

e) Cloruro de cesio 

d) llidr6xido de calcio 

e) Sulfuro 'cido do sodio 

f) ll02 

g} NaOH 

h) Fe(N02)
3 

i) CaSlo
3 

j) Ptc1
2 

6.- Explique brevementeJ 

(2 

a} Climo 1e loman 101 puenteo de hidr6geno y proponga un ejemplo de 
un compue!lto q\.i.11 lo presente. 

b) De tres propiedades q~imicas y tres fhicas de elementos 111etlli• 
cos. 

11ntps. 
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