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I N T R o D u e e I o N 

La U.N.A.M se ha enfrentado en los Últimos años al desa

:· : 0 de a tender la l'lxplosiÓn cie la demanda escolar, fenómeno -

q·..:.e se :.radujo en un crec i mi ento rápido y constante a partir

j e 19 . - a 19 72, de t al manera q ue el crecimiec to en el rr~unero 

Ce est ~: dj _ antes en la capac i dad de sus instalaciones y en la -

:::0•:1::-lejida 'i de s·.t s s i stemas adminis trat.ivos y f ~1ncioaamiento

~a planteado la necesidad de la creación de n uevas dependen -

c :'.as es:) ec i alizadas y la modernización de su admin5.stración. -

:,o !".'. ~. tmo res ulta irnpos t err,a ·c1e reforzar e incrementar s u de-

:ar~ollo aca i ~~5co. 

Con el propÓs:'..to el e re solver el p!'o.:.:- lema. de soore sat ·,1. r~ · 

:::::.ón ,~e l as i.ns t alaciones de CL1dad ::Jni·rersitaria y para q' ·e

la ·_-.J:.A.l·'. p uJ.iera en 19 71~ a 7.ender a la 1emanda de est c;dian-

-:e:: de pr::. ::' e~· inr;re so a est ·J c'.ios profesionales, de las pr'une 

ra::: ':eneracjones de bachillerato del Colegio de Ctencias y E~ 

-:::=.r.i::ade s , f é necesa::-io cons t r '..l ir m1.e vas ~ ns talac :L ones f"..:ere. 

" e ese l· ·_:a!', to!'llando en c ·.;enta una descent!'alizaciÓn, ffs i ca 

s.:adé;::2. ca y adm=_nistrativa, con bas e er" el yrograma de "J esce_Q 

-': ~·aJizacj_Ón de Sst ~1 dios Profesionales de la U.N.A,M. 

As:f, conversen en el Pro¡;,rama de c:; escentralj_za.ción u·; 

-,-ersas pol:f.ticas y cr~.t e;_·ios de la uni ·:ersidad. 

Por otro lado el ;'1 .. 0 .. ~ra.!na. de Zl.:!scen:. re.~!..5 zaciÓn ele ii: :: :.~1-

::::. os ?rofesionales ha hecho posible la creación de n ·_, evos 



sistemas de enseñanza, como el sistema. de enseñanza modular (s. 

E.M) que tiene c omo perspect'_va ';na i nnovación a cadémi ca seña

lada como política ft.mdamen t al ::l.e la Reforma Educativa • 

Este si:stema de enseñanza :~c::lular ha sido apl i cado a :)ar

tir de la década de los set enta, c on el nacimiento de las B.N. 

C: .P '( Es c uela Nacional de :Sst c:d ~_o s Profesionales), Iztacala (l-

97:'-), Zaragoza (1976 ) y la U.A. M Xochimilco (19 74 ) , para el-

ca s o partic ular de l a carrera de ?sic olo¡;Ía en las tres esc ;_, e

las • 

En la S.N, .S ,P Zaragoza, a.demás de se¡:;uir los cri terios o

rientadores del sistema de ensefianza modular, se ha desarrolla 

do un modelo de evaluación c ·.: rri :- -_; lar, don::l.e se pretenden de-

ter!:linar los avances y l imitac :'_ones académi co a dmini strativos 

del n uevo c cirríc ulc de la esc uela. , que se enc:.ientra vi ¡::; en t e-

desde 1981. ?ara así cumpli r cO!-, -..:no de los criterios del S . ~ . 

M, que es la evaluac i ón con t~cmla ::e sus plan es -:e e::; tudi o. 

Se hace referencia a lo anteri or, porq:'e la s e;an da pa r 

t e de l a p res ente -::.ésis con la c ~:a .: se j usti f i ca la elección 

del tema y aportación del ~~- 5 '!101 :::ont empla la evaluación C.e la 

conr.:; r 'Jencia interna del plan de es':udios, de donde s e deriva el 

anál i s i s partic ular de la si tt aciÓn de prácticas de laoorato -

r i o, q '.'. e i nter:; ra a t.mo de los c 0.:a -:: ro módulos de la carre ra, el 

MÓd ..: lo de Metodología General y ~erimental, y derivar de e~ 

t a evaL;ac i Ón una pro:::; ues t a -::o~~o ·; r:.a. al t ernat; va para s uplir-

el programa ac tual. 

?or lo tanto el objet ivo de :a. ;' resente t-~sis es, hacer 



un análisis de J.a Ql(.ganiz~J:ón Y. funcionamj.ento de los elemen

tos que intervienen en el diseno de un currículo dentro de un- · 

sistema de enseBanza modular. Poniendo énfasia· particular en -

la evaluación de la congrJ encia interna del programa de prác--

ticas de la.bora..t-0r.io para prO,Poner posibles alternativas de · un 

nuevo plan de estudios en esta actividad. 

Para cubrir el objetivo anterior, se propusieron cinco C.!_ 

pftulos que contemplan los siguientes elementos: 

En el pt'imer capítulo s.e des~ribe l~ planeaciÓn de la ed,!! 

caciÓn s uperior en México, en cuatro periÓdos que para. tal fin 

se consideraron pertinentes: aTE1 proceso educativo de los a -

nos 40 8 a 605; B) El movimiento estudiantil de 1968; c) La Re -

forma Educativa y d) El Plan Nacional de Educación Superior. 

Estos puntos reflejan un análisis reti:ospecti vo de los antece- · 

dentes de la Educación Superior actual y las bases que funda-

mentan el origen del s.E.M. 

En el segundo capítulo se realiza · el amhisis curricular• 

dentro del sistema de ensenanza modular con la revisión de los 

siguientes puntos: a) Concepto y filosofía de la ens~nanza · mo~ 

dular, como el caso de la U.A.M. (Universidad Autónoma Metrop_2 

litana) Xochimilco, E.N:.E.P. Iztacala y Zaragoza, en es:te pun

to se analizan los elementos básicos que integran el currículo 

para cada institución. 

En el siguiente capítulo III, se analizan tanto los ele -

mentos como procedimientos de la evaluación curricular de ls -

carrera de Psicología en la E.N.E.P. Zaragoza. 



m el c :;arto capf tul o, se 9lantea, aplica y recopilan r~ 

sul '.:.ados del nodelo 8.e evaluación de la congr uencia interna-

~el programa de laboratorio experimental I y II, p ropuesto por 

la sustentante. 

:::n el q '..: into capftcüo y Últ i mo, se propone una alternativa 

ne los ele~entos que se deben contemplar para la elaboración -

de ·.rn nuevo plan de estudios del progra.rna de 1a t ora torio expe

rimental con base a la evaluación de la congruencia interna,-

real i zada. en e::. can f :. :Jlo anterior. 



~ I. PLANF.ACION DE !A EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO. 

Los an~ ec edentes político-sociales de la Educación Supe-

rior en México, están determinados en gran ~edida por la in- -

f luencia de los régimenes presidenciales, además de la situa-

ción que prevalece en nuestro país. Por tal motivo en este ca 

oítulo se presenta un análisis sobre el desarrol lo de la educa 

ción superior en cuatro períodos, que para tal fin se conside

raron pertinentes: 

a) El proceso educativo de los aí'íos 40s a 60s como antec~ 

dentes históricos de la Educación Superior. 

b) El movimiento estudiantil de 1968, como coyuntura de

terminante, para el cambio político-social y cultural de nues

tro país. 

c' La Reforma Educativa, como una respuesta a la solución 

inmediata de los problemas educativos, y por Último. 

d) El Plan Nacional de Educación Superior como una reali

dad actual de la educa<?iÓn en Mé:x ico. 

PROCESO EDUCATI'.' 0 DE LOS Af!O S 40s a 60s. 

El periodo educativo de los aí'íos 40s a 60s se escogió por 

~ue en el se inicia una pol!tica de desarro!lo económico basa do 

en la industria la cual exige un personal más capacitado, ~~" 

lo tanto, se es ; era que l a e i ucación mejore su nivel acadérni-

co y capacida ·:i para matricular mayor número de estudiantes. 

;,os p er :f. o.::. ~s de gobie r no de ?·'.anuel . .;, ··i:a Cama.cho ( I;' i.: O -



1946 ) y de Miguel Alemán Val des ( 1946-1950), dentro del des~"."-. 

rrollo nac ional, se consideran propicios para consolidación 

de la "iniciativa privada" cuyo capital se distribuye en la i.!! 

dustria y el comercio en los centros urbanos de mayor importa.!! 

cía, c omo son: la Cd. de México, Guadalajara y Monterrey. 

:Sn ambos períodos presidenciales se desarrollaron estrat~ 

gias ec onómicas para impulsar la dinámica del modernismo euro·

peo ~ue se restamlecia después de la segunda guerra mundial. -

México inicia una nueva época, entablando relaciones con Esta

.l os Unidos, y es en e l régimen de Miguel Aleman, donde se in

c reme~tan l os préstamos norteamericanos los que se canalizan -

a , ,, i!'ló.us triali ?aciÓn y la ace;- tación de inversiones extranj~ 

ras, es~o trae consigo grandes transformaciones en la estruct.!:! 

ra socioeconómica de nuestra sociedad semicolonial. Viéndose -

fa ·.rorecidos por esta estrategia, solo la clase dominante que -

e :ta~a re~res entada por aquellos que recibieron los benefi-

ci os de la política educativa y aprovecharon los efectos econ_2 

mi cos de las in··rersior:. es extranjeras y los medios de producción. 

En estos doce años de gobierno se observa un acelerado -

sursi miento de l a clase media, que es propiciado por el i~pul 

so educativo que caracteri zó a las a dministraciones a..'1teriores, 

que fa •.rorecieron el gasto pÚblico para beneficio social , c¿ue -

se ve reducido en las siguientes administraciones, es decir, -

'- os ~ re s upuestos der.tinados a l a educación sufren decre!':',er:.tos 

con tinuos, quedando de la siguiente manera: en el régimen del 

presidente Cárdenas se ctorga un presupuesto para instrucc ión 

popular del 12.6%; Avila Ca.macho la disminuye al 10. 2% ; Mi--



3. 

guel Alemán al 8.3% y aun en el gobierno de Rui : Cortinez se 

continúa sacrificando el presupuesto, teniendo como consecuen

cia la reducción de posibilidades de ingreso, cuando menos al 

nivel primario. 

Y de 1952 ir-1958 se dedicó el 8.9% de la inversión públi

ca al aspecto educativo. Esto es en cuanto al financiamiento 

de la educación que contrasta. con el crecimiento de la pobla

ción estudiantil, ya que en los años cuarenta se vislumbra di

cho crecimiento y la reduccién de posibilidades de ingresar a 

un nivel superior se acentúa aún más en los años cincuenta. E~ 

te fenómeno tuvo su orÍgen en base a tres elementos, según re

fiere Mendoza Rojas (1981): 

a) El desarrollo industrial del país, demanda mayores ni

veles de capacitación para. los recursos numanos. 

b) Las exigencias de_la. legitimación política y las del -

desarrollo económico del país. 

c) La presión de distintos grupos sociales que demandaban 

educación. 

En esta época la educareión represento una 'ría de movili-

dad social, es decir, quien adquiriera un título ~ rofesional -

tenía empleo asegurado y con ello podía mejorar su situación -

sccial y econÓ~ica. En una palabra, se creía en la potenci~:i

dad de la educación, ya que no existían "desajustes" signific~ 

tivos entre oferta ~· C.e~anda -::: rofesionE- 1- . 

A pesar de este optimismo, en 1952 se decía que, de cada 

!üO altunnos :tns c ri -:os en la primaria, s ólo \lJ'lo llegarfa a l ri!-



vel profesional. De alguna manera la polít ica educacional que 

se establece desde Cárdenas pretende incrementar el número de 

casas de estudio como fué l a función del Instituto Politécni-

co Nacional y las nuevas instalaciones de la U.N.A. M, que d~s 

de 1?42 en el :;obierno de A\rila. Cama.cho se expropiaron terre

nos en el Pedregal de San Angel para su contrucción y en 1947 

~i;uel Alemán destinó 250 millones de pesos para su construc

ción y en 1947 Miguel Alemán destino 250 millones de pesos 12.ª 

ra su construcción arquitectónica. Los nuevos establecimien-

tos educativos no solo se dieron en la capital de México, si

no también en los diferentes polos del desarrollo industr1al-

co~o son Guadalajara y Monterrey. De la misma manera se · desa

rr~.l lan es t ablecimientos privados, como el Insti tute Tecnoló-

sico de Estudios Superiores de Occidente, en la Cd. de Guada

lajara, la Uni versidad La Valle y la Universidad Anáhuac en -

:'..a Cd . de México, entre otras, estas instituci ones en su may~ 

r{a son dirigidas por sacerdotes católicos, que inic i an una -

t radición en la fonnación de los dirigentes y funcionarios de 

la iniciativa privada nacional. 

A medidados de los sesenta la demanda social de educación 

corüenza a adquirir dimensiones explosivas, dando paso al pro-

cese de "masificac i ón uni versitaria" sustituyendo al "proceso-

de democratización de la educación superior" propuesta dos dé

cadas atrás. Este crecimiento universitario, es en si rnis~o un 

peligro para la estabili:iad de la universidad. "Si en 1959 ha

bía 70 .728 en educación superior, para 1970 llegaron a ser 

194,090. "l 

4. 



El crec i r.~i ento uni versitar i o trae c om~ consec:.;encia, una 

crfsis en donde la. universidad y la. socie:iad diverir en en sus ob 

jetivos y cada una de ellas tiene un desarrollo diverso. Por lo 

tanto la universidad tiene que una solución para poderse ~n~ or

pora.r a l a p r oblemática. de la soc iedad. 

"Seña l a r er.ios algunos· de los el ementos de esa llamada crf--

sis vistos y analiza.dos desde la perspectiva. oI~icial: 

a) Eaja calidad de la enseñanza , como consecuencia de la -

clasificación: falta de profes ores adecua.dos en canti

da:i y calidad para hacer f'rente a la expansión de la m_!! 

trfcula; insuficiencia de las instalaciones físicas; 

falta de disponibilidad de mateYial 1idáctico necesario; 

~étodJs didácticos tradicionales que se fincan en una -

:iocencia tradicional de tipo magisterial-. 

b) Po,::a. difusión de la cultura y pobre in•restiga.ciÓn cien-

tifica., por tener l a universidad un ca.Yácter eminente--

mente profesional. 

c) 3ficiencia terminal baja, dado los altos ni~ele s de de

serción. 

d) ?redominio de l as carreras tradicior.ales, come cense- -

cuencia del prestigio social de determina.dos estudios: 

derecho, medicina, administrac i ón, i !"lgenier{a., etc. De.§. 

er.:p l eo creciente de este tipo de profesionistas "tra.di-
• ., !I c ional.es_ • 

1 ) CastrejÓn Diez Jaime. La :Sduca.ciÓn S1xperior en :-'. éxico. S.S. P. 



e) Estructura universitaria tradicional que no responde

ª las nuevas exigencias que la sociedad le plantea. 

f) Ausencia. de un sistema educativo superior. Falta de -

articulación entre las universidades, duplicidad de -

acciones, proliferación de carreras, etc. 

6. 

G) Falta de una orientación vocacional efectiva que haga 

un contrapeso al prestigio social de determina.das pro-

fes iones. 

n) Servic io social poco eficientes e irrelevante para el 
, 

pais . 

i) Escasos recursos financieros para enfrentar el proce

so de expansión e irracional utilización de los mismos. 

j) A~'llinistraciór- 'J.Iliversitaria poco eficiente y de tipo-

traüidonal. 

~) Carencia de planeación universitaria. que resuelva. es-

tos problemas. 

1) Crecimiento anárquico de las universidades, las cuales 

han crecido como respuesta a las deman:la.s sociales sin 

enfocar su trabajo al tipo de profesiona.listas que 

requiere el país. 

~! éx. J . ~ 7 G . r>á[ . 39, en; 11.endoza Rojas J. El Proyecto Ideo1Óg1 -
co Modern~zador de las Políticas Universitarias en México. Rev . 
Perfiles Educativos.No. 12. Abril-Junio de 1981. pág. 7. 



m) Desvinculación de la universidad del desarrollo econó

mico del país. a:L no responder los requerimientos del aparato

producti vo en materia de recursos humanos calificados, de lo-

cual se deriva un desequilibrio entre egresados y mercado de -

trabajo" 2 • 

Debido al análisis de esta crÍsis universitaria. se elab.2 

ra un proyecto modernizador y funcional para la sociedad, de-

tal forma que se cumpla con las funciones que el sistema pro -

ductivo que la sociedad le tiene asignada. eliminando sus dis

funciones más evidentes. Por eso. en el sexenio del presidente 

D{az Ordaz se consideró a la planeaciÓn como el medio princi -

pal para resolver los problemas de la universidad. es decir. -

"La planeación surge en nuestras universidades como una bÚsqu~ 

da de respuestas por parte del Estado. al problema que repre -

sentaba un crecimiento universitario .vislumbrado como explosi

vo, y que llevaba a las universidades a caminar por rumbos 

distintos a los requeridos por el desarrollo ecooómico. ··3 

MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES DE 1968 

El segundo período propuesto como punto de análisis,den -

tro de la Educación Superior es el movimiento estudiantil de -

1968, este movimiento es importante puesto que refleja. la 

crisis económica. poÍÍtica y social del país. tambien repre 

sentó la ruptura del modelo de desarrollo estabilizador segui-

2) Mendoza Rojas J, El Proyecto Ideológico Modernizador del -
las Políticas Universitarias en México fl965-1980) • en; -
Rev. Perfiles Educativos. CISE. No.12 Abril-Junio 1981.p~. 
7. 



8. 

-do en el país a partir de 1940. 

Evidenció, que el aparato estabilizador (de contención so

cial y política ) rompió la eficacia con que lo había hecho ha~ 

ta entonces. Se desequilibro el concenso ideológico en torno al 

Estado y este modelo fué criticado por las injusticias sociales 

que trajo como consecuencia. 

De . este modo, ante las demandas que en 1968 plantearon los 

estudiantes, el Estado perdió el control político de la situa. -

ciÓn y recurrió a la represión. 

Tomando en cuenta los elementos que propusieron como dete.!:. 

minantes, para propiciar el movimiento del 68, se pueden dedu -

cir ocho conclusiones que muestran los logros y fracasos de d1 

chos movimientos y que justifican el proceso coyuntural para el 

cambio: 

" 1) No existió concenso respecto de i.ma reforma universi

taria que se presentaba necesaria, como lo hubo en el movimien

to estudiantil de 1929, acerca de la autonomía de la universi -

dad. 

2)Quedo claro que el estudiantado activo desbordó los 

límites estrictamente universitarios para cuestionar la vida 

política del país, y por esa vía tratar de implantar otro tipo

de enseffanza en la universidad: la que le ayudase a combatir 

las condiciones sociopolÍticas imperantes; en tales condiciones, 

habría que cambiar tanto el continente como el contenido de la

ensei'ianza. 

3) Ibidem. pág.10. 
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3) Se ;:mdo obser var que la falta de una preparac iór, ,, ::Jl{-

tica en el estudiantado, deb i da en gran parte a la educación 

ti·adicional y a los obstáculos de participación democrática en 

las deci s iones trascendentes de la Univers idad , no ayudó a que 

l os estudiantes , además cie interesars e en cuestiones de su en-

t orno social, analizaran y criticaran a fondo las estructuras 

ce lo que eran producto: su Universidad. 

L: ) No lo5ro una reforma uni ver si taria que podr{a haber cal!l 

t.ia do las estructuras de la universidad actual, por f alta de u

na ideología o programa definidos , dejando pasar una gran opor

tunidad, dada la fuerza que hab{a tomado el movimi ento estu- -

diantil, hasta antes del 2 de octubre de l968 . 

5) Las autoridades y los profesores uni vers:l.tarios logra--

ron captar en parte las inquietudes de los estudiantes , lo que 

provoco un proceso de reforma 'Jniversitari a a partir de 1968. 

6 ) Fuera de las insistentes demandas en favor de la demo-

cra.tización del pa!s, quedó clara la desvinculación del estu-

dianta.do con la realidad social, económica y política de México, 

y en tales condiciones fue incapaz de proponer un esquema de -

reforma universitaria que pudiese, cumpliendo cabalmente su ob

jetivo, coadyuvar en la transformación del país. 

~) La Unidad estudiantil como motivo del conflicto sirvió 

para eliminar la insularidad en que se encontraban las diferen-

tee facultades y e scuelas, preparando en tal vi rtud el terreno 

para proyectos académicos interdisciplinarios que más tarde 

fueron implantados 11
• 
4 
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REFORMA EDuCAT:!:'!A , 

La reforma Educa tiva , propuesta en 1970 por el Lic . Luis -

Echeverr:fa surgió c omo una solución a. los problemas universita-

rios y como marco de referencia para r evj_ sar y actualizar todos 

los métodos y procedimientos del Sistema. Educativo Nacional 

(Fernando Solana y col ., 1982). 

La política. refornista de Echeverr:fa., surge como un arma -

en busca del re s tablecimiento del concenso ideológic o entre los 

grupos estudi8Jltiles de oposición, es decir, se propus o reconci 

liar al Estado con las Universidades, siguiendo una pol!tica a

perturista. Por lo tanto, "los acontecimientos de 1968 condici.Q 

naron la política educativa del sexenio 1970-76 , sugi eren l a -

importancia que hab!a de tomar en las preocupac i ones del gobie_!: 

no Echeverrista la ~educación superior. Para. el equilibrio que 

se trataba d~ restablecer, l as instituciones de educ~ciÓn supe-

rior representaban-oor su capacidad ~eal de revivir el conflic 

to nac i onal y por su potencialidad simbólica de re~orza~ l a le

gi tim:i.da.d, del régimen- un elemento .clave en el contra.punto de -

la reconciliación buscada. n5 

Pablo Latapí reconstruye el esquer.ia de acción s eguido por 

el gobierno Echeverrista respecto a las instituciones de educa

c ión supe~o~, en los s:l.gui-e,n.tea puntos: 

4 ) Perézn:teto Castro L • . Algup.as. considerac iones acerca de 1.11 R~ 
forma Universitaria eti ·1a l.mAM • . pág . 19 

5) Latapf Pablo. Análisis da un s exenio de educación en México, 
pág .. 64. 
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a) Otorgar a la Dirección General de Coordinación Educati 
' -

va de la SEP1 la jefatura política en materia de Educaci6n S,!! 

perior, cuyo titular el Dr. Jaime CastrejÓn Diez. tendria acc~ 

so a todas las negociaciones establecidas entre el presidente-

y las institutionez. 

b) Fortalecer a la ANUIF.S en tres sentidos: 1) activando 

los servicios a las instituciones; 2) vincular más direc t amen 

:e s~ acción con la SEP; y 3) canalizando a través de ellas -

las orientaciones de "reforma. universitaria" deseable. 

c) Hacer manifiesto. el espíritu de conciliación del go--

bierno respecto a las instituciones de educación superior. por 

:ned i o de acciones reales importantes. por ejemplo, beneficios

financieros. tratamiento pol!tico preferencial. declaraciones 

rei : eradas. de respeto a la autonom!a. etc. y en acciones sim

·::i ól.:.cas de todo tipo como; dádivas generosas (gesto que no fue 

m;..;y fr ~ict:!fero) • diálogos con estudiantes,, visitas del presi

~en~e a las instalaciones,, etc. 

d) Incremento de los subsidios generales a las instituci.Q 

nes,,en una proporción muy elevada,, por ejemplo,, las universid,! 

des de provincia que solo recibieron 106 millones de pesos en-

19 ~6 recibieron 1200 millones. más otros 500 para reconstruc -

ción y equipo. 

e) Seguir la pol!tica de " dejar pasar y dejar hacer",, es 

1ecir, dejar la "reforma educativa " de las universidades en filª 

nos de ellas mismas,, opción que trajo como consecuencia,, la -

fal ~a de un criterio ~nificador,, para planear las nuevas acti~i 

dades académico-administrativas de la Educación superior. 
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!) Fomentar nuevas opciones de organización universitaria. 

Es t o cristal i zó, sobre todo en la fundación de nuevas institu --

c i enes a n i vel medio s uper i or (como el C.C.H. y Coleg i o de Ba-

chilleres ) y s uperior (Universidad Autónoma Metropolitana y 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales ). 

Por ot ra. parte • . la Asociación Nacional de Universidades -

e Ins ti tutos je Educación Superior desempeñó un papel decisivo, 

en la reforma universitaria, la cual rué fundada en 1958. y 

ti ene corno obje t ivo ser "un organismo dedicado a fomentar las -

acciones favorables a sus establecimientos y a las necesidades

del pa{s. As{ mismo la ANUIES fungiría como una unidad consul -

t i va, de investigación y análisis de los asuntos de carácter 

peda€Ógico y administrativo, que contribuyera a mejorar los 

ser1icios educativos para atender la demanda de personal espe -

cializado de toda la República~ 6 

Además desempeñó, un papel de intermediaria entre las ins

~i ~ ~ciones y el gobierno federal para obtener subsidios. 

~ el sexenio 1970-1976, la ANUIES continuó sus labores 

pu~ando por una mayor cohesión entre las instituciones. una m.Q 

dernización de su vida académica y desarrollo mas racional e in 

tegrado del conjunto de las instituciones. Estos objet ivos se-

vieron cris t alizados después que el secretario de Educación ma

nifes~Ó que la reforma de las universidades ser!a asunto de e-

llas mismas, ya que no hubo una definición integral y precisa -

en s ~s contenidos. Por lo tanto el conjunto de acuerdos fue 

6) RQsles Martha. Educación y Sociedad en la Historia de México 
~. 193-194. 
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tomado ~n las asa:r,bleas '2 e ::.a AlHTIES a pa rtí:-" -:1.e Hcrr.¡csillo, -

Vil lah ermosa (abril de 1971), Toluca (agosto ~e 1971), Tepic 

~ cctubre de 1973), Querétaro (febrero de l '.:75) y que puede con-

s~. :l erarse corno el conten~_r.lo ". e l a refor r.:a educ<i.tiva, el Dr. 

::: a;0 ~. rejé11 JJ .i..ez, a :~ir ;-:ia que e:::;ta:3 cinco re •.miones " r e:rnme'1 .'.os 

r ri:1ci0ales resu ltados del es fue r zo c olectivo de las institu - -

'2 ic:¡e::; ••• y encierran los linea;::ientos generales de una p o:{ -~i -

ca :l. e refo".'~a e ducativa c oncebida cor:io u_r1 camaio r e:"::-ianente 

.:: ·~ ~t e..:ra a dac·.¡a.:-¡do a. le...: ~-.:.eces~jades rea:. ez. " 7 

:::..on 3.cuer,:lcs, j educidcs , c onstituyen un modelo sunuesta--

-.e:-.te nor'''ativo -.; ie s eab l e, ~ ero no i;:1puesto e. l as institucio--

:,~2 , que contienen a::.e:una.s r.a racterf .:; ticas idea.les tanto a ni-

?or ot ro l a do, e l creci::Uento de la. F:at::~ ·c~_l:!. a en el c on--

:-:enio ::.~u é im) :cesionante. La :natrfoula de Lice"-.ciatura creció 

dt~.~a~ión media de 78, h.04 a ·607, 058 . El ;'rimer :._ngreso se du?li-

::-o .::e egre sa lios que ) aso de 25, 793 a 52, ll35. 

-i.Ja ac e~erac:iÓn de2. crec~::i~ . ento se 'ies:ira!"'_·-5.e 1el 1:1.ato 2. 1--

(r.liente: de 1959 a 1971 la. ma.trfoula se dunl:!.cÓ por cinco, de-

-") :a.stre~Ó:n u. Jaime. La. Educación S1.rn er:'..or en :-:éx:!.co. SE?, 
:. ?76 pa.~. 61.!, en: La~a') f .?ablo. Anáiisis C.~ '.<:1 sexenio de 
educa~ ! on en ~6~i~:, ~~ 7C -?6 , 9~: . 262. 
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-1972 a 1976 aumentó más de dos veces. La tasa anual de creci

miento, oscilaba entre 11 y 144%, se acelero en el sexenio ha~ 

ta el 22%. 

Durante el sexenio, las escuelas pasan de 400 a 646. Tam

bién las carreras profesionales crecen de 113 a 206. El perso~ 

nal docente nivel licenciatura creció de 2,339 a 4,039, en t~ 

to que el profesorado general creció de 26,485 a 47,832. El 

posgrado se triplicó elevando su matrícula de 6,461 a 18,944. 

Estos datos reflejan el fruto directo o indirecto de de -

cisiones de política educativa del gobierno federal. 

En el financiamiento de la educación s -..iperior se observó

que la expansión educativa, tuvo como consecuencia, un fuerte

incremento de los subsidios federales, que modificó las pautas 

de financiamiento de las instituciones públicas de educación -

superior, por ejemplo, si en 1970 los subsidios federales sig

nificaban un 23.5% de los ingresos de las instituciones esta

tales en 1976 llegaron a representar el 52.4%. De tal manera -

que las universidades públicas llegaron a disponer de casi sie 

te veces más recursos entre 1970 y 1975 en tanto que su ins -

cripción se incrementó solamente en 122%. 

El incremento de los subsidios federales, en consecuencia 

fue más impresionante que eficaz en cuanto a su capacidad para 

mejorar realmente la ensef'ianza. 

Los subsidios federales se otorgaron tanto para opera.ci:ón 

como para inversión, y provinieron principalmente de la SEP, -

de la Secretaria de la Presidencia, el Consejo Nacional de Fo

mento Educativo (CONAFE) y otras fuentes. 
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ciero y administratj_vo1 de alguna !:lanera es producto de ::a po-

l { tica adoptada por el Estado h:i.ci a la e-:lucaciÓn superior '-~'-' -

rante este s exenio, Pablo Lat~~{ (1984 ), considera que asu~e -

una di rección muy débil. La di:~~ c -;_1 relac i ón c on las uni versi -

4 ases, con el propósito de restablecer un clima de concilia--

~ión cor: e1las y el cuida do de ·· re s r etar su autonomía " , se --

tradujeron en la actitud, de perr.út i r ;ue las propias univers1:_ 

dades e :'..nstitutos de edu.caciÓ!1 SU:'.' er::.c: elaboren su re :' ~r::ia . 

Ssta no-dirección de la !J ol:!tica federal fue muy excesiva 

en es e sentido es digna de criticarse, ya que, si bien e s ind~ 

:' eable y peJ.igrosa un intervención di recta del Estado en e l d~ 

sarrollo c1 e J_ a Educación Superior, hay ciertas :i.cciones C! '..te :.a 

co~::p e -C e .:1 y que 0Ólo c1 e e l pue c:. e )rovenir. Tar.1'.Jién la e j;_¡_.::a ---

ciÓn superior, requiere de una infraestructura legal que solo 

el Es tado ~uede crear, para s olucionar sus pr oblemas, 

La reforma universitaria, obviamente, trajo como conse --

c:1enc i a. un cambio en forma particular den t ro de .::ad.a inst it'.l -

ciÓn de educación superior, un cambio en su plan administrati-

~e y en lo académico . 

Dentro de la UNAM1 la reforma s e había iniciado antes del 

se:-:enio :;:;c!leverria, haciéndose más mani :'.'iesta durante este. 

La reforma. fue iniciada a partir de : a rectoria del Ing , 

Ja -!ier ~arri os Sierra, ~ue a p etici~~ de ~l, 
. .. . , 

se ~nicio una re-

•ris ión ¡;eneral de planes de est·_;d io :; ~rogramas que !: e viÓ en-

yarte del estudiantado y de algunos directores de f acultades y 



e s c:J. elas de 2- 'l u:liversidad, por otra --art e la : ~'J. e2-za de L '·SS .

? ero a ~ esar de estos tactores, s e abr:l.Ó el diá~o:: o ~;ara que -

16, 

m~a y :nás tar1e Arquitectura, i ntroclu jero:i. i·efor::,a0 ~~--. sus re.§_ 

~ e= ~ ~~os J la~e~ de estudio. Otros ~e los :~~ri t os , ~ en~r o de l a 

refor~~ univers itari a en este período s on: 

a) La c ~eación de un siste:ne.. se171e3:. i-·a 2. ~~ e C'J.J. .. SO!:i :;i,.;.e sus-

tit-.ir:fa a:c sistema a nual. 

e l movimiento e studiantil de 1968, para consolidar un s iste!'.'la 

de ::.aterias -::r;_:itati·.'as, '.'omentand::> c on e :'.lo la :'..::.':.erC:.is::::".pl:'...rn-

r:'..edad u:"liversi taria, e s decir, "r..ay qc:e t ecnific:?.r a los hum.§:: 

nis tas :r !:u.CTan i zar a l os cient:L:'j.:::os"8. 

e ) Cr eó 1.. a Comisión Técnica rle ?laY' e3.c~ ér.. :.1n1 -..- e2·s i tar :l.e. -

que tiene co!:1o ob jetivo, ases orar a las autori·.:ia des uni·-rersit.§:: 

rias en e l e studio y e s tablecir.iiento de .1.o~ linea r::ien t os rela-

ti\ros a l crecimineto de l a. universidad , c omo t al".!bién, l os as-

pec~os cWilita t ivos de la formación ciel :;ersor..al 3.cadéinico de 

conformidad a sus requerimientos en forma mediata o inmediata. 

d) Zl es t ablecimiento de los centros de ex'.; ensiÓn univer-

sita.ria, que tienen como afecto buscar y ampliar los beneficios 

de :a cultura a un may or número de r erso~a.s asf i ncreCTentar el 

nivel acad6mico de profesores y alumnos universitarios. 

~) Pinalmente, el apoyo al ~roGra~~ ?ermanent e de forma-

ci6n de personal acad~mico. 

3) :2ar rios s::.erra J. Palabras a los Uni•:erd_ tario~. l'.'70. pág -
26. Cita.do en: Leonel Pereznieto c. Algunas consideraciones 
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" El programa, tanto de formación de personal académico -

como de retroalimentaci6n universitaria, es uno de los planes

más sólidos sobre los que ya empieza a descansar la función d,2 

cente y de investigaci6n de la universidad"9. 

Duran t e la gestión del Dr. Pablo González Casanova, dos de 

las reformas universitarias más significativas son: la crea. -

ción del colegio de Ciencias y Humanidades para la enseftanza -

media superior y para la educaci6n superior el Sistema Univer

sidad Abierta. 

El origen de estas nuevas instituciones, fue el sobrecupo 

en las dependencias encargadas de impartir ense:i'ianza superior, 

haciendose manifiesto en el ano de 1970. Fue entonces cuando -

decidió proponer un novedoso sistema de ensef'ianza en estas nu~ 

vas instalaciones, pa.ra abandonar el sistema de enseftanza tra

dicional. " A diferencia del sistema tradicional, el Colegio-

de Ciencias y Humanidad~s trabajaría sobre la base de proyec -

tos y planes de estudios interdisciplinarios donde los estu -

dia.ntes, a.través de métodos y técnicas fundamentales, aprendi~ 

sen a estudiar y se informacen para lograr "objetivos académi-

cos de acuerdo con las nuevas exigencias del desarrollo social 

y científico". En este novedoso sistema el estudiante debería

" aprender a. a.prender"¡ tal es el lema del Colegio"~º 

Estas escuelas tienen como estructura una moderna concep

ción modular con flexibilidad y capacidad de cambio para a.de -

cuarse a las futuras necesidades e iniciativas de los propios-

acerca de la reforma universitaria en la UNAM. pág. 38 • 



universitarios. Dicha estructura se constituye a partir de 

tres unidades básica de ensef'lanza: 

1) Unidad académica del ciclo de bachillerato. 

2) Unidad académica del ciclo de estudios profesionales. 

3) Unidad académica del ciclo de estudios de posgrado en-

:foca.da., en sus áreas de docencia e investigación, a la ense --

fianza popular. 

A pesar de las nuevas alternativas, propuestas por los -

rectores Barrios Sierra y González Casanova, es indudable que 

la población estudiantil seguirá incrementándose y que los r_! 

cursos de la universidad son exigüos. El estado y las secret.! 

rias que subsidian la educación deben a.portar más ayuda pero

sus recursos son limita.dos. Por tanto se pensó en otras opc.!,o 

nes y rué como se creó el sistema de Universidad Abierta.. 

Este sistema de Universidad Abierta basa su fUnciona 

miento en el autoaprendiza.je, de la. misma forma el Colegio de 

Ciencias y Humanidades cuyos objetivos principales son: 

l.- Democratización de la ensenanza media. 

2.- Autoevaluaci6n, de habilidades y destrezas adquiri-

das por medio del sistema.. 

3.- Superar los problemas origina.dos por insuficientes 

y deficiencias que padece el sistema actual de ensef'lanza.. 

4.- Que el estudiante adquiera una. cultura básica. 

5.- Ensefrar el estudiante a 11 a.prender a aprender" según 

el lema del C.C.H. 

9) Pereznieto c. Leonel Algunas consideraciones a.cerca. de la. 
reforma. universitaria. en la UNAM. pág. 42. 
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Siempre debe de aumentar el nivel acadér.lic o. 

r:o:1b~nar todos los métodos de ensef'ianzas que s ean efecti

vos (seminarios, libros, televisión, cátedra, · etc.) 

Establecer sistemas eficientes de evaluación de conocimien-

tos. 

Proporcionar al alumn o las ~ejores técnicas de estudio • 

Proporcionar al estudiante una visión global del conoci -

miento. 

Integrar al estudiante a su medio social. 

Estas son las reformas introducidas durante la gestión del 

Dr. González Casanova. 

Durante la gestión drl Dr. Guillermo Soberón sus propósi

tos se encaminan al desarrollo universitario, aunque en -

varias ocasiones, éste se ha combinado con Ja reforma univ ers_!. 

taria. Sin embargo, es en esta gestión donde se lograron prO,!!!O 

·:er las re.formas más significativas, puesto que se efectúan la 

l!:B.yor parte de las demandas estudiantiles, principalmente las

~ue s e encaminan a la expansión universitaria, entre otras pa

ra justificar esta importancia enumeré las diferentes activi_!!a 

des realizadas: 

a) Se ha incrementado la descentralización de la Uni ver_§.i 

dad y ampliación de la capacidad de las instalacioaes. 

b) Se ha incrementado la investigación. 

c) Se ha empezado a dotar una nueva filoso.ffa al servicio 

social obligatorio, así como a un sector de educación. 

10 ) Ibiden, pág. 43. 
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d) se ha.n apoyado logros anteriores tales como la forma.ci6n de 

personal académico, revisi6n peri6dica de planes de estudio 

y modernizaci6n del sis t ema de enseftanza. 

Una de las tesis del Dr. Soberón, dentro del contexto de -

reforma universitaria, se habla de la necesidad de desconcen -

trar la Ciudad Universitaria, ya que se ha experimentado un cr_! 

cimiento rápido y persistente, en el número de alumnos, profes_2 

res, investigadores y de personal administrativo. De este mode

los estudios profesionales evolucionaron tanto en el crecimien

to poblacional como en su desarrollo académico, transformándose 

varias escuelas en facultades, desarrollándose considerablemen

te cambios cualitativos en los estudios de posgrado y de inves

tigación. 

La organización académico-administrativa incrementó su --

complejidad cuantitativa y cualitativa, enfrentando la necesi -

dad de crear nuevas dependencias y una modernización de s u ad -

ministración. Siendo insuficientes las instalaciones de Ciudad

Universitaria para atender a la demanda de primer ingreso a es

tudios profesionales en 1974. Bajo estas circunstancias exter -

nas e internas se promueve muy rápidamente un proyecto de des -

centralización de la ensef!anza superior, atendiendo además fac

tores que era imposible soslayar. De esta manera, durante el 

primer ano de la gestión de Soberón se trabaja intensamente en

definir un proyecto de descentralización universitaria, que -

tiene finalmente su primera consagración formal en el Consejo -

Universitario del 19 de febrero de 1974. As! se inicia la cons-
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-tr:_¡cciÓn de nuevas escuelas, "tomando en cuenta una deseen -

tralización física académica y administrativa con base en el

programa de descentralización de estudios profesionales de la 

U.N.A.M. 11 11 

La política educativa que planteo el Dr. Soberón dentro 

del proyecto de reforma universitaria, se baso en los siguie_!! 

tes criterios: 
11 La de admisión de estudios profesionales, a efecto de r!, 

gular el crecimiento de su población escolar; la de estable -

cer mejores proporciones entre los recursos educativos y el -

número de estudiantes atendidos; la de aumentar la capacidad 

para los estudios de posgrado y fomentar su desarrollo; la de 

incrementar el volúmen y calidad de la investigación; la de -

redistribuir los servicios educativos que ofrece la UNAM den

tro del área metropolitana de la ciudad de México; la de con

tribuir a la expansión y diversificación del sistema de educ.!_ 

ción superior del pa!s, como un recurso para contener con el 

crecimiento inexorable del sistema. 11 12 

Las perspectivas del desarrollo del programa de deseen -

tralización se contemplan en los siguientes puntos: 

"La construcción de instalaciones educativas para nuevos 

centros en zonas donde vive un número importante de alumnos,

personal académico y personal administrativo. Al efecto se o.2_ 

servó que el crecimiento del área metropolitana de la ciudad 

de México plantea una fuerte expansi6n hacia el norte, noro-

es te y oriente. El establecimiento de proporciones adecuadas-
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entre instalaciones, alumnos, personal docente y el área de -

los terrenos, como objeto de evitar los inconvenientes que pr_! 

sentan las concentraciones. Al efecto se disefia.ron los nuevos 

centros con una capacidad de atención de 10 a 20 mil alumnos -

cada uno. La. localización de esos centros de acuerdo con la --

disponibilidad de terrenos adecuados y la existencia de cierta 

infraestructura en las zonas próximas (recursos humanos, tra.n~ 

porte, centros de producción y servicios). La. oportunidad de -

incorporar innovaciones en la organización académico-adminis-

trati vas, en virtud de la creación de nuevos centros educati-

vos. El ofrecimiento de la diversidad de opciones profesiona-

les en polos distintos centros universitarios cad uno con ---

orientaciones académicas diferentea."13 

Bajo dic hos aspectos surge también la idea de crear las 

Escuelas. Nacionales de Estudios Profesionales, guardando ind_! 

pendencia en sus ámbitos académico y administrativo, con res

pecto a las facultades y escuelas, y con un carácter de mult_i 

disciplinariedad. 

La localización geográfica de las mismas se hizo de a---

cuerdo con los siguientes criterios: el crecimiento de la. zo

na metropolitana de la ciudad de M&xico. plantea una t'uerte -

expansión hacia el norte, noroeste y hacia el oriente; la pr.Q. 

ll)Programa de descentralización de estudios profesionales de 
la UNAM. Publicado en Suplemento Especial. Citado en: Ram!
rez Liberia v. Nacimiento y estructura de las ENEP. Memo--
rias Primer Foro Académico Laboral ENEP. pág. 28. 

12) Ibidem. pág. 28. 
13) Ibidem. pag. 29. 
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cedancia de un alto porcentaje de los estudiant~~ de la UNAM

corresponde a estas mismas zonas del área metropolitana; los

recursos físicos y humanos ya existentes en esas zonas y una

infraestruc tura suficiente permiten prestar a la comunidad u

niversitaria los servicios necesarios. Considerando al noroe~ 

te como la ubicación adecuada, se estimó indispensable que la 

primera de ella iniciara sus actividades en Cua.utitlán, en el 

affo escolar de 1974; dos más ubicadas en Acatlán e Iztacala -

en el Estado de México, las cuales iniciarían sus actividades 

el 17 de marzo, según está descrito al com:ienzo del 75. Asi -

mismo, se plantean, por las necesidades del crecimiento ya a

notadas, que dos unidades (Aragón y Zaragoza) deberán empezar 

su funcionamiento en la zona de oriente del área metropolita

na para el affo 76. Estas nuevas unidades que ofrecen diversas 

carreras en distintas áreas del conocimiento se constituyeron 

con el carácter de escuela, dándole a cada una de ellas el --

nombre de Escuela Nacional de Estudios Profesionales (EiiEP) y 

agregándole el lugar de su ubicación. 

Las ENEP Cuautitlán, Acatlán e Iztacala integran el nú..,

cleo noroeste del área metropolitana de la ciudad de México,

que ofrecerán la diversidad de alternativas profesionales de-
' 

mayor demanda. Y la ENEP Aragón y Zaragoza integran la zona -

oriente. 

Por otro lado, "la propuesta del programa de descentrali 

zación también indicó la int~graci6n de las escuelas a partir 

de carreras afines y complementarias en ciertas áreas del co

nocimiento, tomando como base la aplicación de la política de 
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ar:Isión. las restricciones que imponían las capacidades de las 

fa~ ~itades y escuelas exi stentes y la oportunidad que ofrecen -

cie~tas especialidades que han alcanzado ya una masa crítica pa

ra ~iversificarse y relacionarse con otras. As!. las ~"EP iniéi!. 

re:: s us actividades ofreciendo las carreras de mayor demanda a -

la . .. :.iNAM, con los planes y programas de estudios vigentes en e-

se :::omento~ 14 

Para organizar académica y administrativamente a las ENEP-

s e :;:i roponen los siguientes puntos: 

1) Dis eño de una organización matricial, carrera departam~ 

t o ; ue s e sustenta. en la difereneiación del trabajo académico. 

2) Los elementos de autoridad, señalados por la legislación 

U:,:x ersi ta.ria. un director y un Consejo Técnico. 

3) Un programa de estudios profesionales que tienen como -

pro9Ósito supervisar el desarrollo de las carreras que aparecen

ª ~~avés de coordinaciones y comités de carrera. 

4 ) Un programa de estudios de posgrado que tienen como pr_2 

pÓs~to el desarrollo conjunto de las especialidades. ma.estria -

y doctorados que ofrecen las escuelas. a través de una coordin!. 

c i én general. que sienta las bases para las modalidades de in -

ves~igación propias de la escuela. 

5) Como apoyo a los programas de es t udio profesionales, de 

pos.&r&do y de investigación. se cuenta con divisiones y depart;! 

men~os académicos de las escuelas. 

6) Se cuenta con diversas unidades de apoyo académico que

inc: .:.:>ren en lo general, las unida.des de servicios escol ares, -

las bibliotecas. los centros de metodología y apoyo ed~cativ~-
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unidades de extensión universitaria y actividades deportivas y 

recreativas. 

7) Con el propósito de apoyar las funciones susta.nti_vas -

de la. escuela. se cuenta con diversas unidades administrativa.s

q ~ e incluyen en lo general. presupuesto. personal y ma.ntenimi~ 

to. 

En conclusión la descentralización universitaria se plan

teo como una de la.s mejores alternativas. como solución al 

problema del alto nivel de matriculación en la universidad. 

a.parte de proporcionar un nuevo sistema de ensen&nza para in -

crementar el nivel académico universitario para adaptarse al ~ 

sistema de producción de nuestro país. 

PIAN NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR; DURANTE EL REJIMEN PRESI

DENCIAL DE LOPEZ PORTILLO. 

El presente periodo será analizado tratando de estable -

cer una comparación entre los régimenes de 1970-76 y 1976-82-

ya que ambos ma.rcan la paut a de desarrollo de la educación en 

la actualidad. Además esta comparaci6n nos permite realizar -

un mejor análisis. Porque a diferencia del gobierno de Eche

verr!a que intentaba reformas curriculares en los institutos

de educación superior y permitía "experimentos". como la 

creación de nuevas escuelas de enseí:'ianza media superior y su

perior (c.c.H. la autonoma de Juárez y la UNAM Xochimilco). -

el de LÓpez Portillo se mostró reacio a cualquier tipo de in

novación. 



26. 

Dura.nte este régimen se propone un cambio, dentro del Si,! 

tema Nacional Educativo (s.E.N.), a principios de 1977 por el

_gobierno federal, este cambio sustenta la decisión de elaborar 

un Plan Nacional de Educaci6n. F.o lo que respecta a la Educa -

ci6n Superior,que es de nuestro interés, la ANUIES fue invit.!, 

da a presentar tma ponencia en que se plante&roo los puntos de 

vista de las instituciooes asociadas. De ah! se derivo un do -

cumento titulado aportación de la ANUIES al plan Nacional de -

educación. De este documento en 1978, se deriva una nueva po

nencia que el Consejo Nacional de la ANUIES/SEP presenta a la 

XVII Asamblea para su aprobación, destacando los siguientes -

puntos: 

a) El documento de trabajo inicial :rue elaborado por una 

comisión BEP-ANUIES, según el acuerdo tomado por el Consejo -

Nacional de esta Asociación, en tal correspondencia con dis-

pos iciones semejantes de parte del gobierno federal. 

b) Se propone, por primera vez en nuestro país, un meca

nismo de participación en la planeación superior tendiente a 

la creación de un verdadero sistema. 

c) Se preservan los principios ftmdamentales de la aut.2 

nan!a universitaria que l& AN~ ha sostenido desde su fun-

cación. 

d) Finalmente, el documento que se presenta es el resul

tado de una discusión amplia, espontánea y sut'iciente en la

pa.rticipaci6n de todas las institucionea que.. integran !a -

ANUIES" •15 
15) ANUIES. La planeación de la .lfducaci.ón superior en. México. 

págs. 12-13. 



La ponencia se rige por un propósito ya expresado por la 

ANUIE.S: La particip&ci6n activa y responsable de los centros

e institutos de educación superior como factores importantes

de cambio social y del desarrollo nacional. 
11 Consecuentemente, las universidades públicas y las ins

tituciones de educ&ción superior; elevaron este propósito al

nivel de un imperativo cuando manifestaron, por una parte que" 

se he.ce necesario destacar que las instituciones educati-

vas de enseffanza superior tienden, aceptan y comprometen con-

la responsabilidad que les corresponde en el proceso de cambio 

social, pero observan que dicho cambio reclama la participa -

ción de todos los sectores de la sociedad" (Declaración de Qu,! 

rétaro, Implantación de Alternativas, pág. 17); y por otra,-

"Que se promueva la coordinación con dependencias federales, -

para un mayor conocimiento de los programas de desarrollo de-

las instituciones educativas y las del sector pÚblico11!6 
SÍ existe un proyecto nacional de desarrollo cuyos obJe - · 

tivos legítimos son la liberación por el conocimiento y la 

dependencia económica y tecnol6gica, la educación superior de

be ser su columna vertebral. Esto es particularmente cierto ·si 

se acepta que el desarrollo nacional no sólo comprende los ª..!! 

pec~os económicos, sino también aquéllos que por referirse a-

lo cultural, lo social y lo político redundan en el mejorami~ 

to integral de cada persona. Las contribuciones que se rea-

lizan son relevantes por muchas razones y se pueden destacar -

16) :bidem •• pág. 14. 
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las siguientes: Los centros educativos del nivel superi~~ 

1) Proporcionan a l.& nación los recursos humanos de más -

alto nivel en las náa variadas instituciones. 

2) Participan en el desarrollo de la comunidad & través -

de los prog~a que dif'unden y extienden -a toda la sociedad -

el conocimiento cientillco y el arte,, así como múltiples ser -

vicios de ca~ter t&:nico y asistencial • . 

3) Sirven como fuente de formación multidisciplina.ria y -

como medio donde se realiza 1nvestigaci6n en todas· las mOdali

dades y campos del conocilliento. 

4) Refuerzan la educación en todos sus niveles,, mediante 

la formación de profesores y de maestros de profesores. Sin -

ellos no podr{an realizarse los esfuerzos dirigidos a elevar

e! nivel cultural tanto del profesiODAl como del individuo C,2 

mún,, que es el objeto y el agente del desarrollo. 

5) Finalmente,, preservan,, desarrollan y di ftmden la he -

rencia de la cultura naciooal y universal. 

La educación superior,, en mayor medida que los otros ni.

veles educativos, es un proceso social que enlaza a sus inst,! 

tuciones con el entorno en que se desenvuelven. Logra esta--

vinculación porque busca previamente la unidad de la sociedad 

y el individuo mediante una relación dialéctica que contempla 

las necesidades complementarias de una y de otro. As{ pues,,

la educaci6n superior, como proceso de interacción en el des.!. 

rrollo histórico, contribuye a la libertad del individuo por-
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el saber, a la independencia económica y la autodeterminación

na.cional; vincula las instituciones con la sociedad y la nutf\1& 

generación con las anteriores. 

A grandes rasgos, estos serían los objetivos generales 

que pretende cubrir el Plan Nacional de Educación en la ense -

i1&nza superior. ahora se mostrará. un análisis en cuanto a su

desarrollo, tomando en consideración diferentes parámetros. 

El crecimiento de la educación superior en el sexenio de-

1970-1976 rué de 128% mientras que en el de López Portillo, el 

ritmo de crecimiento disminuyó a casi la mitad un 79% aún cu~ 

do se dieron aumentos en t&rminos absolutos muy importantes. 

Es decir, durante la presente administración el ritmo de ere -

cimiento en términos relativos es mucho menor lo que permite 

plantear como hipótesis que se está llegando a una situa.ción

en que el crecimiento de la educaci6n superior se puede volver 

estable en los próximos afios. 

Por otra parte l& tasa bruta da escolaridad- universitana 

(T.B.U) en nuestro país se ha comportado de la siguiente ma.ne

ra: En 1970 cuando teníamos 230 1111.l estud!fµltes en las instit~ 

clanes de educación superior, este indicador representaba el -

5.4~. Es bien sabido que el ritmo de crecimiento de los gru-

pos de población que tenían entre 20 y 24 afios es mucho menor

que el correspondiente a toda la pobl&ci6n debido a la estruc

tura demográfica del país en la que un 48~ de la población es

menor de quince afios. Ello significa que aproximadamente un-

millón de personas se encuentran incorpora.das (términos netos) 



a dicho grupo. (ver cuadro I). 

En caso de la matrícula la cifra se duplicó entre 1970 y 

1976 y volvió a aumentar en casi 10<:><.' entre 1976 y 1982. Aún

a s{, el cambio porcentual en el crec i miento de educac i ón sup.! 

rior entre (1976/1982 • comparado con 1970) 1976 es mucho me

nor aún cuando en términos absolutos se duplique la inscrip -

ciÓn total. En otras palabras el ritmo de crecimieato a la -

que están l legando los est udiantes a la universidad es mucho

menor dura._nte este Último sexenio que el de Luis F.chev.err!a,

En 1980 México alcanzó un promedio de 11.8 en la T.B.U; para

tener una idea del significado de la T.B.U. observemos la de

ot ros países. 

En general, la mayor parte de los países avanzados que -

tienen una gran cantidad de estudiantes en el nivel universi

tario tienen tasas que oscilan entre el 25 y el 26%; es decir 

una cada cuatro de las peraoaa.s que se encuentran en el grupo 

de edad de 20 afios. En México y tomando en consideración las

estima.ciones de la población del grupo de 20 a 24 afios de la

T .B. U alcanza en 1982 un 14~, mientras que en 1980 era del --

1~. 

Nuestro país pasó de 1.15 en 1950 6.1 en 1970 y de ah{ a 

1980 la T.B.U. se duplica. Es decir, durante la Úl tima decada 

el crecimiento en términos relativos creció a una velocidad -

dos veces r.iayor que la observada en los 20 afios anteriores. 

Dicha década cubre los sexen:i.os 1970-76 y 1976-82 donde

se diÓ el crecimiento más vertiginoso de la matrícula en edu-



Cuadro I 

PORCENTAJE DE LA MATRICULA DE EDUCACION SUPERIOR 
RESPECTO AL GRUPO DE EDAD 20-24 ANOS. 

SERIE HISTORICA 

31. 

POBIACION 
20-24 ANOS DE EDAD 

MATRICULA TOTAL 
EDUCACION SUPERIOR B/A 

197<9 
1976 
1982 

(A) 

4,287,158 
5,222,100* 
6,593,230* 

Datos aproximados 

(B) 

5.4 
10.2 
14.3 

FUENTES: SEP Informe de Labores 1970-71. México 1971 
SEP Informe de Labores 1970-76. México 1976 
SEP Informe de Labores 1980-81. México 1981 
SPP Censo General de Pobla.ci~n y Vivienda.. 1970. 
SPP Censo General de Poblacion y Vivienda. 198o. 

~= Pescador Osuna.. Foro UNIVERSITARIO No.28, Marzo 1983 
pág. 41 

AROS 
F.SCOIARES 

1970-71 
1976-77 
1981-82 

Cuadro II 

CRECIMIENTO DE IA POBIACION F.SCOLAR 
ESCUEIAS SUPERIORES Y PROFF.SORES 

POBIACION NUMERO DE NUMERO DE 
ESCOLAR ESCUEIAS PROFESORES 

SUPERIORES 
230 .451 400 26 ,485 

526 504 793 49 , 157 
946 531 834* 73 124 

?3ENTE: SEP/ANUIES. Plan Nacional de Educaci6n Superior 
México, 1979_, p.22 y 23, Cuadro 22-23 

*SEP. Informe de Labores 1980-1981. Subsecretaría. 
de Pia.neación Educativa, M&xico, 1981, p.47 Cuadro , , 
En: Ibidem pág. 44. 
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cación superior, tanto en la población escolar, como en el -

surgimiento de 343 nuevos institutos. 

En relación con el número de profesores se da algo simi

lar pues eS'tos aumentan en poco ~s de 46,oo'ó en las dos ad -

ministraciones. El promedio de alumnos por maestro pasa de 9-

a 13 aunque no es un indicador válido pues se 1ncley~ el to -

tal de profesores, y sabido es que a nivel nacional, aproxi -

ma.damente un 2~ de la planta docente es de tiempo completo. 

(ver cuadro II ). 

Existen dos razones f"Undamentales por las que se prevee

un ritmo de crecimiento menor en la educación superior para -

el afio 2000. Primero porque hay un propósito del Estado para 

orientar cada vez ~s a los egresados de secundaria h&cia las 

carreras de nivel profesional medio y segundo, por las res 

tricciones ocasionadas por la concentración estudiantil en aJ. 

gunas carreras universitarias, fenómeno que se observa en to

dos los países de América Latina, a excepciá..~ de Cuba. 

El cuadro III registra información sobre la inscripción

de primer ~reso a licenciatura. En 1981 estaban ingresa.ndo

aproxima.damente 200 mil estudiantes a las universidades del -

país y de éstos el 3<>:' se inclinó a las Ciencias Sociales y -

Administrativas, el 26~ a Ingeniería y Tecnología y el 2<>:' -

a Ciencias de la Salud. 

En términos globales la proporción es similar como se ob

serva en los porcentajes correspondientes del cuadro 'IV, que

refleja la matrícula global por 'reas de estudio. 



Cuadro III. 

POBLACION ESCOLAR DE PRIMER INGRESO A LICENCIATURA 
POR ARFAS DE ESTUDIO. 

ARFAS 1970 1975 1979 

182,367 (100) 

l '.)80 

196,569(100) 

1981 

198, 923 (100) POBLACION TOTAL 69,882 (100) 126,429 (100) 

Ciencias 
Agropecuarias 2,425 (3 .5) 7,518(5. 9 ) 15, 329 (8. 4 ) 16,688 (8.5) 17, 315(8.7) 

Ciencias Natura.-
J es y Exactas 3,766 (5.4 ) 5,278(4.2) r:., 7oe; ( 3 . 7) 7,770(4.o) 7,110(3.6) 

Ciencias de la 
Salud 10,976 (15 .7) 25,815(20.1+) 33,115(18.2) 33,113(16.8) 30,1t9 (15. 2) 

Ciencias Socia
les Administra-
tivas 26,936(38.5) ~ '..) ,6 11 6 ( 36 .J) 72,223 (39.1) 76, 952 (39.1) 83,996(42.2) 

Educaci6n y Hu
manidades 

Ingeniería y 
Tecnología 

2,073 (3.0) 3,880( 3.1) 6,941+( 3.8) 8,107( 4.1) 6,306( 3.2) 

23,706 (33 . 9 ) 38,292(30. 3) 48,0l~7(26.3) 53,939 (27. h ) 54,047(27.2) 

33. 
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Cuadro IV 

POBIACION E.SCOIAR TOTAL DE LICENCIAT URA POR AREAS DE ESTUDIO 

AREAS 

POBLACION TOTAL 211,82c(100) 1a2,837 (100) V:1Ü ,l j 9(100) 731,:!<)l (100) 785, 11 19(100) 

Ciencias 
Agropecuarias 

Ciencias Natu
rales y Exactas 

Ciencias de la 

7,522(3.6) 21,945 (5. 3 ) 55, 488 ( 7.9) 66 ,571 ( 9.1) 73,905(9.4) 

9;250(4.4) 16,2T( (3 . ·-;i ) 21,161( 3.0) 22,905 (3.1) 23,308( 3.0) 

Salud 35,346(16 .7) 89,429 (21.7) 150,437(21.5) 157, 342 (21.5)155,100(19.7) 

Ciencias Socia
les y Admi n i stra 
ti vas 84 , 905(1.IO. l) 11+7, 558 (35. 7) 258,574( 37.0) 272, 249 (37.2)305, 331¡ ( 38 .9) 

Educac i ón y Hu-
manidades G,440( 3.0) 10,282 ( 2.5) 17, t>h2 ( 2 . 5 ) 19, 991 (2.7) 22, 518 (2 .9) 

Ingeniería y 
Tecnolog{a 68,363 (32.3) 127,3~ 6 (30. 8 ) 19}¡ ,837( 28.0) 192 ,233 (26 .3) 205,254(26 .l) 

FUENTE: Ibidem. pág. 46. 



Estos datos nos demuestran porq ~e se considera como pro -

blema dentro del Sistema Educativo Superior, el hec ho de que -

ha:,-a mayor población en unas carreras que otras, ya que este -

fe~ómeno reperc ~ te en las fuentes de trabajo y la economía. del 

pa.~s. entre otros factores. 

Otro tipo de problemas está ubicado en la diversidad del

sistema de Edu_cación Superior que no es homógeneo, fenómeno que 

puede tener consec uencias positivas o negativas según el ángu

lo que se examine. Con base a este fenómeno se crea la necesi 

da.j de ciertas normas o bases ffiÍUimas para el crecimiento e i

de~ tificac iÓn del sistema, de tal suerte que esto propicia el

Plan Nacional de Educación Superior. Este plan Nacional d2< -

las Da.ses para que la ANUIES y las instituciones de educación 

s .:perior realicen wi esfuerzo conj ·c<nto con el Estado, para 

co~struir un plan que, con carácter indicativo ofreciera los -

li~eamientos generales tendientes a dar uina mayor uniformidad

al sistema. 

Por otra parte la hetereogeneidad se explica también par

las diferencias entre los componentes de dicho sistema., pues -

si -::iien hay tres funciones primarias básicas en las institu 

ciones de este nivel: docencia, investigación y difusión de la 

c-..:.2.ti.lra, también es cierto que la estructura. administrativa y 

organizativa puede ser diferente. 

Actualmente hay 36 universidades públicas, 48 institutos 

Te~nolÓgicos, 20 Tecnológicas Agropecuarias de nivel superior 

Hormales.Ba.5icas y Superiores, la Universidad Pedagógica Naci_2 



-nal, el Instituto Politécnico Nacional, Universidades priva -

das y otros centros educativos de gran significado académico. 

Por otro lado el cuadro V nos maestra la évolua.ción de la ma

trícula en los Últimos 10 afios y ~l coti~tol masivo de las in_e 

tituciones. 

En este cuadro, es importe,.nte observar el crecimiento de 

la matrícula en las instituciones privadas, por el significado 

que este puede tener en la incorporación fUtura de sus egres~ 

dos en el mercado de trabe.jo, es decir el surgimiento de un -

desiqu1librio más marcado entre la oferta y la demanda, en -

la población profesional. Como un comentario aparte: el Últ1• 

mo número de publicación ENIACE, editado por la Comisión Na~io 

nal para la Planeación de la Educación Superior, CONPES, indi

ca que dentro de diez años estarán egresando de las instituc]:,o 

nes privadas de educación superior del pa{s, el mismo número-

de profesionales que de la Universidad Nacional Autónoma de -

México. 

Este fenómeno de la privatización de la educación supe -

rior se está generalizando en casi todos los pa{ses de Améri-

ca Latina, condicionando de esa manera una tipología de las -

Instituciones en términos de su calidad académi.ca.."-16 

Al respecto el cuadro VI, revela con claridad que duran-

te los Últimos seis afios el número de instituciones de carác-

ter priva.da es similar al de las instituciones públicas que -

vieron su aparición entre 1976-81. 

16) Pescador Osuna J.A. El balance de la Educación Superior -
en el Sexenio 1976-1982. En Foro Universitario no.28. M.!_r 
zo 1983. pág. 47. 
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Cuadro V 
CONTROL ADMINISTHATIVO m.: LA EDllCACIO!\ SUPEHIOH 

1911/ 1972 1980/1981 

Matrícula '/o Matricula ~~ 

Univeraid~d Nacional Autó-
noma de Mexico 85,271 29.3 1(,3, 500 19.2 

Instituto Politécnico Na -
cional l¡9, 607 11.1 05 ,630 7.7 

Universidad Autónoma 
20,108 Metropolitana. 2.4 

Instituc i ones F,ederales 8,1150 2.9 . 55 , 350 6.5 

UNIVERSIDAD.ES E INSTITUCIO 
N ES ES TA TALES lll,385 38 .3 435 ,448 51.4 

Particulares y Libres 35,890 12.4 109,254 12. 8 

290,603 100.0 8~1.290 100.0 

Subsistema de Norma.les 
S1.:periores 25,474 126, 660 

Total 31G,on 977,900 

FUENTE: Ibidem. pár;.47 
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Existen algunas otras consideraciones en relación a la -

expansión de la educación superior privada en nuestro país. 

Por ejemplo los datos que la ANUIES nos proporciona revelan, 

que estas escuelas estan surgiendo precisamente en aquéllas 

entidades donde se observa un mayor desarrollo industrial, C..Q 

mo es el D.F., el Estado de México, Jalisco y Nuevo León, o -

bien donde el surgimiento de otros núcleos de crecimiento exi 

gen mayor absorción de fuerza de trabajo calificado, tales 

son los casos de los Estados de Puebla y Guanajuato. 

El cuadro VII registra la información estadística al res 

pecto,además muestra de una manera sorprendente que por cada 

institución pública existen dos privadas. 

Por otro lado a pesar de los problemas de orden cuanti

tativo, las instituciones de ensei'!anza superior enfrentan se-

rias dificultades en cuanto a los niveles de rendimiento aca

démico que en ellas se regis t ran. Este punto constituye uno -

de los más importantes dentro del Plan Nacional de Educación 

Superior y el incremento de la calidad en este nivel, que fo.!: 

man parte de uno de los programas del conjunto de 35 que fue 

ron sefialados como prioritarios por los sectores de las uni -

versidades del país. 

El cuadro VIII sefiala las cifras de eficiencia terminal 

calc uladas para los Últimos ocho afios. Contrariamente a lo -

que podría esperarse, se ve el deterioro de este indicador, -

que si bien no es revelador de la calidad académica, es sig -

nificativo para tomarlo en consideración para cualquier mode-



Cuadro VI 
TOTAL DE INSTITUCIONES DE 

EDUCACION SUPERIOR EN 
MEXICO 

PUBLICAS 

PRIVADAS 

TOTAL 

IZT. 

1976 

95 

91 

186 

1981 

159 

151 

310 

I NSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE 
EDUCACION SUPERIOR 

TOTAL 

=~ s t rito Federal '7(\ 
1 -

~stado de Méxi co 17 

J aE sco 16 

P-_¡ebla 11 

Guanajua t o 17 

r;uevo León 18 

'TOTAL 149 

?~SNTE : I cidem. pá g . 48 

PUBLICAS PRIVADAS 

16(22.9%) 54(77 .1%) 

11(64.7%) 6(35.3%) 

11( 68.8%) 5(31.2%) 

5(45.5%) 6 (54.5%) 

8(47.0%) 9(53.0%) 

6(33.3%) 12(66.7%) 

57 92 

U.N.A.M. $AMPU8 
IZTAcAl.A 

39, 



-lo de planeación. 

El hecho de que durante los Últimos afias de 1980-81 y -

1981-82 se tenga un nivel de eficiencia del 50% significa que 

solo ;.mo de cada dos estudiantes que ingresen a la universi-

dad termina su carrera en los cinco afias que en promedio se 

emplea para hacer este tipo de cálcuJ.o. 

AÑOS 

1974-75 

1975-76 

1976-'77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

1980-81 

1981-82 

Cuadro VIII 

EFICIENCIA TERMINAL DE ·IA 
EDUCACION SUPERIOR 

1970-1982 

EFICIENCIA 
TERMINAL 

55.0 

53.2 

50.0 

47.1 

44.5 

47.2 

49.l 

51.l 

Este nivel de eficiencia puede deberse a distintas razo

nes, entre las importantes esta la falta de definición voca -

cional. Por lo tanto se considera que la eficiencia term~nal 

ha disminuido, aunque también se puede determinar que los da-
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tos obtenido son relativos ya que, mientras hay instituciones 

que tienen una eficiencia terminal deL 70'f> hay algunas que -

disminuyen hasta el 4~ Ó el 35%. Lo antes mencionado, se p~e 

de considerar como criterio para explicar la heterehogeneidad

del sistema, a su vez justifica la necesidad del Plan naciona¿. 

de Educaci6n Superior. 

Otro problema crítico que subsiste es el del f~anciamiea 

to educativo. En México se dedica aproximadamente el 5% del -

Producto Interno Bruto a la Educación. Con frecuencia se habla 

con optimismo y se propone llegar al 8%, pero cuando existen,~ 

una serie de restricciones políticas es casi imposible lograr

lo. Sin embargo, en 12 afios prácticamente pasamos del 2.5% al-

5%. 

En cuanto al presupuesto, el porcentaje que se dedica -

al gasto sectorial en 1982, es aproximadamente del 14%. Este-

dato no incluye el presupuesto que corresponde a los organis

mos descentralizados, solo se refiere al gasto presupuestal-

del gobierno federal. La cirra ha aumentado en los Últimos a.

í'ios, pero realmente poco. 

El gasto educativo es proporcionado por diversas fuentes, 

el cuadro IX indica la participación de la s.E.P de 1976 a --

1982; en tanto la participación de los gobiernos de los Esta 

dos va decreciendo, debido a la insuficiente captación fiscal 

de las entidades feeerativas. 

El gasto educativo es proporcionado por lo. que: el cuadro: 

X muestra la distribución porcentual del gasto Educativo. De-
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Cuadro IX 

GASTO EN J.illUCACION. 

Anos Secretada de OTRAS Gobiernos Gobiernos Particulares Total 
Educación Publica Secretarias Esta tale a Municipalea 

1976 42 496 6 .040 9 .81+6 849 5 500 84 731 

1977 61 761 9 523 13 569 l 169 7 500 93 523 

1978 78 205 15 015 18 676 1 809 9 000 122 515 

1979 102 955 22 451 26 133 2 252 12 000 165 '(<11 

1980 139 399 26 5111 jll 839 :i 002 l') 000 :'lrl 'f') I 

1981 226 700 35 233 47 587 J~ 101 18 '.)00 331 121 

1982 342 000 46 819 i.)5 000 5 602 25 000 484 421 

SEP .Dirección General de Programación. Evolución del Gasto ~ducativo. Enero 1982. 
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Cuadro X 

GASTO EN EDUCACION 

Afies Secretar fa de Otra s Go bie r nos Gobi e r 1;os Part i~ ulares To tal 
Ed ucac i ón Públ i ca Secreta r!as Es tatal es Muni c ipales 

19 16 65. 7 9 ,3 15 .2 1.3 ·'~ . 5 100 

19 7! t;6.0 10.2 14.5 1. 3 8.o 100 

1978 63. 8 12. 3 15 . 2 1.3 7 .4 100 

1979 52.1 13.5 15. 8 l.4 7.2 100 

1980 ó3.7 12. l 15. 9 l. 4 6. 9 100 

1981 68.3 10. 6 14-3 l.2 5. 6 100 

1982 (0.6 9. 1 13 .4 l.2 5.1 100 

SEP. Direcci ón Ge rie r a l de Programa c iÓ r! Evol uc i ón del Gas t o Educa ti vo, Enero 1982. 

FUENTE : I bidem. pá g . 52. 



ahí podemos plantear una interrogante ¿Cómo se distribuye el 

basto en servicios educativos, por niveles educativos?. Se -

decía anteriormente que la matrícula en educación primaria -

alcanzará la c i fra de 15 millones mientras que en educación 

s ·.::¡:: erior es de 921 mil más o menos un millón, es decir, una 

población 15 veces mayor educación primaria que en superior. 

44. 

Sin embargo, la tendencia en lo que representa el gasto 

en educación porcentualmente, para educación primaria, va dls · 

mi nuyendo, en cambio en la educación superior el presupuesto 

ha crecido a partir del peri Ódo de 1975-76, en los Últimos a

fios de la administ ración pasada, hubo universidades que ere -

cieron más de 1000% en este renglón con una participación de

un 25% en la ma t rícula. De esta manera los costos son eleva-

~ ~s para la educación superior. 



II.ANALISIS CURRICUIAR DENTRO DEL SISTEMA DE ENSE!1ANZA 
MODUIAR. 

CONCEPTO Y FILOSOFIA DE IA ENSERANZA MODUIAR. 

El estudio de. la educación superior se puede realizar a 

través de su concreción en los diversos curriculos que orien-

tan la labor educativa de las instituciones. De tal manera 

que los currículos, determinan la vida académica y administr~ 

tiva de las escuelas; sin embargo, la comprensión de las im -

plicaciones de un currículo debe realizarse dentro de una 

perspectiva más amplia que la de la mera institución escolar; 

detrás de cada currículo existen diferentes posiciones políti

cas que generan en gran medida los objetivos, los contenidos 

y las formas de implementación de los mismos. 

De tal manera, el disefto curricular es una tarea compl~ 

ja la cual implica adoptar una posición política (implícita-

º explícita) frente al hecho educativo y manejar, además, una 

metodología de trabajo que permita clasificar una serie de s_!! 

puestos a diversos niveles de análisis, tales como objetivo 

de aprendizaje, organización y secuencia de contenidos, crit~ 

rios para las actividades didácticas, vinculación de toda la 

acción educativa con las necesidades sociales, etc., por lo 

cual no basta tornar una posición frente al currículo, sino 

que se hace indispensable trabajar con una teoría curricular

para hacer operantes los propósitos a través de procedimien

tos técnicos, en una serie estructurada de resultados de apr~n 

dizaje, que prescribe los resultados esperados (Margarita Pan 

zsa, 1981). 
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Todo c '.lrr{culo tiene como característica principal, L:na 

estr uctura organizativa. general que determina las decisiones 

plantea.das para. su diseño. En oase a ésta, se habla. de mode

los de organización por unidades, materias, áreas, secciones, 

mód ulos, etc. Por lo consiguiente el modelo bajo el c ual es

t á organizado u.n currículo, influye en el tipo de experien -

cías de aprendizaje, la forma. de evaluación que se realiza,

el tipo de profesores que se requiere; en general el tipo de 

apoyos y materiales didácticos que son necesarios para lle·1ar 

a caco el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, el diseño de c ualquier modelo c urricular 

tiene como función cuidar la coherencia. horizontal y vertical 

entre distintas o_¡ nidades didácticas ( como son; cursos, semi

narios, unidades temáticas, sesiones, módulos, etc.) que in

tegran el currículo posibilitando el logro de la. continuidad, 

secuencia. e integración de las diversas acciones, la imple-

mentación, el diseño y la. evaluación curricular. 

Se puede decir que los modelos c;.irriculares más comunes 

son los que están organiza.dos por; materias, áreas de conoc_! 

miento y módulos. En la. or.sanizaciÓn mod;.ila.r o Sistemá de en 

señanza. Modular (s.E.M.) centraremos nuestra atención, por -

los objetivos que se ;:i ersiguen en el presente traoajo. Para

s u est;.idio empezaremos por mostrar groso modo las bases fil..Q 

sÓficas y epistemológicas que sustentan los objetivos curri-

culares del S.E.M. 



De acuerdo a la concepción retomada por la. Escuela. de

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.A.S. (Universidad

Autónoma. de Sine.loa), en sus documentos curriculares, el -

sistema modular es un método de enseBanza-aprendizaje que -

se funda.menta en el materialismo dialéctico, como posición

FilosÓfica.. El materialismo dialéctico considera que el P.!:º 

ceso de conocer y aprender en los hombres es de naturaleza-

a.cti va no pasiva, es decir, el hombre que conoce su realidad 

no es un espejo, ni un aparato receptor que solo registre -

pasiva.mente los eventos originados en el medio ambiente; por 

contrario es precisamente el agente que dirige este aparato, 

que lo orienta, lo regula y transforma., de tal manera que -

conocer y percibir su realidad, la cual entiende y explica -

en función de una serie de elementos cognitivos que interac

tuan, especialmente las de carácter social e histórico, que

introduce en el conocimiento una visión de la realidad tras

mitida socialmente. Yisto el conocimiento desde el punto, no 

es posible separarlo de la categoría marxista de "praxis". -

Todo conocimiento equivale individual y social. (Foro Univer 

sitario, No. 9, 1980). 

Por otra parte también es importa.nte conocer la defirtl.

ción del s.E.M. propuesta por c.L.A.T.E.s. en 1976, en su i_g 

forme de las conclusiones obtenidas por el grupo de trabaJo

en la reunión sobre ensefianza Modular. 

El S.E.M. es "un sistema de orga.n1.zac16n. de la enseffimz~ 

que tiene como elementos básicos el desempefio de a.ctivida~ 
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profesionales graduadas a la capacidad de los alumnos, en es

trecha. correlación con la formación pertinente. 

El sistema de ensefia.nza. modular estructura. los modelos -

pertinentes con una secuencia determinada por modelos de ser

vicio, pedagógicos y didácticos, (está compuesta por informa

ción y actividades, siendo las actividades las determina.ntes

de lo primero) • 

Se orienta a que el alumno aprenda. no a que el profesor

enseñe (esta es una definición independiente del contenido)." 

;:Je esta de:'iniciÓn se desprende un análisis en cuanto a

sus contenidos, desglosando cada uno de los conceptos básicos 

de la siguiente manera: 

1) Desempeí'io de las actividades profesionales.- De ac~er 

do a la clasificación de diferentes curricula este es un sis-

tema que se basa en acciones que sirvan para resolver cual -

quier tipo de problemas en la práctica profesional. 

2) Graduadas a la capacidad de los alumnos.- Se refiere-

al desempeí'io de las acciones profesionales por parte de los -

alumnos de a.cuerdo a "sus capacidades o conductas previas". 

3) Estrecha correlación con la información pertinente. 

El cumplir con los criterios de pertinencia y de relevancia -

es una característica importante del sistema, de tal manera -

que solo se proporciona la información que contribuya a formar 

un "esquema de acción" en el alumno. 

1) C.L.A.T.E.s. Enseí'ianza Modular de E .de O de la U.A.B.D. -
pág. 14. 
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4) Con una secuencia determinada por modelos de servic i a; 

pedagógicos y didácticos.- la distribución y organización de --

las funciones profesionales dentro del sistema se hace en base

ª tres modelos: 

a) Modelo de Servicio.- Se configura a través de la -

concepción de la práctica profesional. La. formación en servi-

cio es importante por sus implicac i ones como son: 

- La. concepción del estudiante como un ente productivo. 

- La. incorporación del concepto de integración de docenc i a-se.!: 

. vicio. 
- La agr upación de funciones y objetivos a través de programas 

y no de disciplinas. 

2) Modelo PedagÓgico.-Se int egra a partir del concep

t o que se tenga de la función de la escuela, de las relaciones 

de· ésta con el contexto social, de la función del profesional y 

de la enseñanza y el aprendizaj e. 

c) Modelo Didáctico.- Se configura a t ravés de la de

cisión de aplicar o no los pri ncipios del aprendizaje en la s~ 

lección y organización de los diversos elementos de un sistema 

de enseñanza. 

La definición previamente analizada sobre el S. E.M. impli 

ca la definición de la unidad del sistema., el módulo consider~ 

do como " una estructura integrat iva multidisciplinaria de ac

tividades de aprendizaje que en un lapso flexible permite alcB.Q 

zar obj etivos educacionales de capacidades. destrezas y activi

dades, que le permitan al alumno desempeñar f unciones profesio-
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-nales."2 

Es importante describir la relación existente entre el s. 
E.M. que se conoi oe como un supra-sistema y el módulo como un

sistema integrado por dos subsistemas; el de información y el 

de actividades. De tal manera que cada módulo debe ayudar a l.Q 

grar los propósitos del supra-sistema. También, debe de con -

tribuir al desarrollo de los módulos subsiguiente, y principal:, 

mente la capacitación de los alumnos en el desempeño de funcio 

nes simples que le sirven posteriormente para poder desempeñar 

más .complejas. 

Por Último se presenta la definición de didáctica como, -

"la parte estructurada del módulo que permite alcanzar los ob

jetivos cognoscitivos de este, a través de actividades que es

t en en estricta relación con las funciones preescritas por 

él. "3 

Esta compuesta por: 

l) Objetivos conductales definidos.- Una descripción ~~-

de lo que el estudiante haga al finalizar la unidad. Esto debe 

t ener cuatro componentes: 

a) Variable institucional (¿Quien?) 

b) Conducta observable (¿Que? ) 

c) Condiciones de ejecución (¿Como?, ¿Donde?,¿Con 

que calidad?, ¿A cuánta velocidad?). 

2) C.L.A.T.E.S. Op. cit. pág . 16 
3) C,L,A.T.E,S. Op. cit. pág. 21 
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d) Nivel de rendimi ento m!nimo aceptable (¿Que cantidad?, 

¿A ' cuant a velocidad?) 

2) Con t enido programático.- Integrado por la información 

proveniente de una o varias disciplinas, que tiene como carac 

terísticas al ser pertinente, actualizada y válida. 

3) Material didáctico actual izado. Como .diapositivas, his 

toria clínica, etc. 

4) Actividades específicas.- Que ayuden en el logro de los 

objetivos como por ejemplo; investigación bibliográfica, discu 

siÓn, investigación experimental etc. 

5) Medios de evaluación propios.- Que debe de ser un siste

ma de evaluación intr!nseco y que funcione como fuente de re t ro 

alimentación para el alumno y el profesor. 

El S.E.M. también cuenta con una metodología de planeación 

b i en de~inida donde esta se hace en una secuencia inversa a l a 

ejecuci ón. Es decir la ejecución del proceso enseñanza-apren

dizaje parte del punto cero hasta llegar al punto X (que repr~ 

sen ta e l final del proceso ~· obtención del producto ) • 

En cambio, la planeaciÓn empieza con el punto X (defini -

ciÓn del producto que se desea obtener) hasta llegar al punto

cero (que significa por donde y cómo empieza el proceso). Es

t a descripc ión se puede esquema.tizar de la siguiente manera: 

X ------------- O Pl aneaciÓn 

O --------------X Enseñanza 
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El modelo de planeaciÓn que arroja esta me t odol og{a,esta 

representado en una forma esquemática y simplificada en la fi-

gura No.l. 

También se presenta la f i gura N.o.2 que representa las -

fi.:nciones que son derivadas de la defi nic i ón del problema,que 

es propuesta por la E.N.E.P~ Iztacala • 

. A parte de la definición sobre s.E.M. presentada por C.L. 

A.T. E. s ., Margarita Panzsa (1981) proporciona otras defini c i o

nes que las consi dera como currículos modulares integrativos, 

dos de las conceptualizaciones son: 
11 La superación de la clásica ense~nza implica la crea

ción de unidades basadas en objeto e int errogante sobre el 

mismo, donde se conjugan divers~s ciencias y técnicas para las 

respuestas científicas; estas respuestas conocimientos. 

Unidad de enseí'!anza-aprendizaje con un semestre de dura

c i ón cuyo contenido está estructurado sobre la base de varias 

c!is ::: iplinas~ científicas organizadas para abordar un determi

nado objeto de estudio, el planteamiento modular implica las 

siguientes orientaciones: 

_ Búsqueda de la unidad teoría y práctica. 

Reflexión sobre problemas de la realidad. 

Desarrollo del proceso de a9rendizaje, a partir del -

t rabajo del estudiante sobre el objeto de estudio. 

_ Interrelación profunda de los contenidos y experiencias 

·:iel mpdulo con las demás unidades del currículo • 114 
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FIG. 2. Método para definir las funciones pr ofesional es propuesto por la 
v_" . ~ . P . Iztacala 
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Como se puede observar dentro de las definiciones, existen 

concepciones que pretenden una integración entre la teoría .y la 

práctica, y una formación de profesionistas basada en el estu -

dio de la práctica profesional, y por otro lado, existen conce.E, 

ciones de la enseñanza modular con un acentuado psicol ogismo -

(como es el caso del currículo de la E.N.E.P. Iztacala). Dichas 

concepciones modulares tienen como antecedente teórico la ense-

ñanza personalizada de Keller {Margarita Panzsa1 1981). 

En base a estas definiciones se pueden describir los aspes_ 

tos que caracterizan al diseño modular integrado, en forma es -

quemática: 

A)IntegraciÓn docencia- investigación-servicio. 

b)MÓdulos como unidades autosuficientes. 

c)Análisis histórico crítico de las prácticas profesiona -

les. 

d)Objetos de transformación. 

e)RelaciÓn teoría-práctica. 

f)RelaciÓn escuela-sociedad. 

g )FundamentaciÓn epistemólÓgica. 

h)Carácter interdisciplinario de la enseñanza. 

i)Concepción del aprendizaje y de los objetos de trans --

formación. 

j)Rol de profesores y alumnos. 

En la integración docencia-investigación-servicio el S.E. 

M. int enta superar la dicotomía entre las funciones de investi . -



- gaciÓn y docencia que las considera como actividades difsren-

ciadas. 

Pretende integrar docencia-investigación-servicio, al --

trabajar con los problemas concretos que enfrenta la comunidad 

y que tiene como relación estrecha con el quehacer profesional. 

Por otro lado 11 1a integración de docencia, investigación y ser

vicio, lleva al replanteamiento de una serie de aspectos, tales 

como la relación entre teoría y práctica y el caso de la visión 

fragmentaria a una visión totalizadora, lo cual se identifica, 

en esencia, como·postulados epistemológicos. En efecto se tra-

ta de revisar el tipo de relación que se da entre el sujeto y -

el objeto a conocer y la concepción del mismo que va a orien -

tar en la elaboración del currículo fundamentado, al mismo tie_!! 

po, el carácter de la actividad que realizará el alumno. 11 5.As!, 

pues, un problema será abordado superfici&lmente, sino se da -

esta supuesta integración teoría-práctica y acción reflexión. 

El análisis histórico crítico de la práctica profesional, 

es un criterio básico y orientado para el diseffo del currículo 

de ahí su importancia que se manifiesta en forma genética en -

los diseffos modulares. 

En análisis histórico permitirá: 

a) Conocer las raíces históricas de las estructuras de -

formación y servicio. 

4) Panzsa Margarita. Enseffanza Modular. En; Perfiles Educati
vos #11. 1981 pág. 39, 

5) ?anzsa Margarita. Op. Cit. pág. 41. 



b) Establecer las determinantes de la estructura-económi

ca sobre la formación. 

c) Y como consecuencia de los puntos anteriores, lograr -

establecer currículos que se integren bajo un 'principio de na

cionalidad en el análisis histórico de la práctica profesional..~ 

se pueden enumerar las siguientes: 

-Permite romper con la dimensión académica, relacionándo

se con la estructura social y con lo que tiene que hacer esp~ 

cÍficamente el profesionista en su campo de trabajo, es deci~. 

la división social del trabajo. 

-Suministra un elemento objetivo para evaluar el carác t e.:..' 

innovador del nuevo currículo. 

-Proporciona elementos para orientar las acciones de ser

vicio que deben realizar los alumnos, de tal manera que estos-

tengan alg}.Ula posibilidad de incidencia en la comunidad. 

-Por Último, permite identificar si el currículo se cen

tra en las funciones de conservación, reproducción o trans .fo,L 

mación de la educación. 

Otros puntos que caracterizan el análisis del diseno mo

dular integrado son: 

La integración de los objetos de transformación en los

currículos, que es una creación del modelo epistemolÓgico de 

la teoría del reflejo, por lo cual se considera que el cono

cimiento es un proceso y la verdad, por lo consiguiente, el -

objeto de conocimiento es infinito y en consecuencia -el cono

cimiento también. Esta' misma orientación epistemológica obl,i 

ga a buscar una integración interdisciplinaria o pluridisci~..r 

naria.. 



Un aspecto muy importante a connotar es el establecimie.!l 

to del vínculo pedagógico entre el profesor y el alumno, que

superan los tradicionales roles de dependencia y autoritaris

mo, generado por el sistema. de enseñanza tradicional. La rela 

ciÓn profesor alumno se caracteriza por ser más personal dado 

que se trabaja en equipo, en pequeños grupos y de manera mul

tidisciplinaria, a pesar de no estar consolidada. ni generali.&a 

da (Atr!an Salazar, Yrizar Rojas, 1983). 

DIVLRSOS ENFOQUES DE IA ENSEÑANZA MODULAR. 

Las instituciones que han adoptado el sistema de enseñan 

za modular lo han hecho en una. perspectiva de innovación aca

dé~ica señalada como política. fundamental de la Reforma Educ_! 

tiva, que genera el programa. de descentralización de estudios 

profesionales, dando or!gen a las E.N.E.P. en las diferentes

zona.s metropolitanas, junto con el sistema de Universidad A-

bierta, es decir, la Universidad Autónoma Metropolitana, que

esta integrada en tres unidades; Azcapotzalco, Ixtapala.pa y ,!o 

chimilco. 

El plan curricular de la unidad Xochimilco es el que ret.Q 

maremos como un ejemplo del S.E.M. en el sistema de universi-

dad abierta y posteriormente se hará referencia. de los currÍC]:! 

los que rigen a las S.N.E.P. Izta.cala y Zaragoza, además de -

ser escuelas que impartan la carrera de Psicología.. 

DISEÑO CURRICULAR DE IA U.A.M. XOCHIMILCO • 

En diciembre de 1913, el Congreso de la 'JniÓn propuso la 
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creación de la. Universidad Autónoma. Metropolitana y en 1974 -

surge la unidad Xochimilco. En ese entonces el Dr. Ramón Vi

lla.real funge como rector y creador del documento general que 

define al modelo curricular, los diversos planes de estudio

y organización académica que rigen a. la u. A • . M. Xochimilco. 

(Foro Universitario. No. 9. 1980). 

Su organización académica &l igual que la.s demás unida -

des constará con un m.:fnimo de dos de las grandes divisiones -

que se han considerado por la universidad; Ciencias sociales y 

humanidades, Ciencias fÍsico-ma.temáticas e Ingeniería., Cien -

cias .biológicas y de la salud. Cada división ofrece varias e.2. 

pecia.lida.des de estudios o carreras (a los estudiantes), de -

a.cuerdo con su demanda y en función de sus interéses, consid~ 

rándo la demanda laboral existente. 

El disefio del Pla.n de estudios. 

En cuanto a los planes de est udio se pensó en la. conve -

nie ncia. de ~ ~ro~co com~n para la.s tres di vi siones. El t ron 

co com~n se considera como un mecanismo que permite capa.c i -

t ar al es :~d ia~te en el ~a~ejo de las ideas, de las relac i o -

nes humanas y de los objet os que le proDorc i onen ele~entos de 

jui c i o, para entender no sólo s:.J profesión, s in o ~a ro ién con

un enfoq ~e t ransdisc i plinario, el ámbi~o total en que ésta es 

e j ercida y q :e l e per~ i ~a enfren t arse a l a mul ~iplic idad y a l a 

co'.P.plejidad creciente de pro :::·lemas q ~ e caracterizan s:.J prác

t t ca profesio~al. 
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Por l o ger. eral en la planeac i Ó:1 del curr i cul um, s e par t e 

de l a existencia ::ie un n~mero de di sc iplinas que son conside-

ra:as como in tegrantes obl i ga t or i a s del cuerpo de conoc imien

:os de de t erminada profesión. Er. cada una de estas discipli

~a s s e t ra t a de def i ni r objetivos educaci onales en t érminos de 

conduc t a, enfocada principalmente a la t err.ática correspondieQ 

t e a su campo de conocimient os, y no al aj us t e de es t e a la-

pos :!. cil i dad de su aplicac i ón en acc i ón profes i onal correspon

d:'.- 2nt e. Es t e ':'lé t odo plantea un enfoque esencialment e t eór i co 

- : ed·.:ct i vo que por lo general rige a la organizac i ón de los --

?l& ~ es de estudi o "tradic i onales". 

Si n embargo, la UA.~-X considera que el proceso de apren-

diza j e para ser CO':'!pleto y aprovechar las pot encialidades del 

:L:. . '1'.1 0 de -::·er{a i nc L1ir el componen t e e '.'.:p{rico-induct i vo, dan-

do : o:no res ultado un razonamiento doble entre la realidad (R) 

:: l a t eoría (T), quedando de la s i ; ui en:. e manera. 
T 

emp { ri c o- i nd ·.;c ti vo ~ ~ teórico-deduct i vo 

R 

31 presente esquema determina que en la prác t ica, la for

_-:i .;:..ac i Ón del pro8rama de ensefianza en base a disciplinas hori

zon~ales, no logra reprod uc i r la sit uación que se enc uent ra -

e;, :a real i da d, para la cual se a di es t ra al al '.< rr:no; por eso a n 

t e s de definir los objet ivos ed ~ cacionales, se de ::.erían de t ra 

t ar de di señar los procesos vert. i cales que se real i zan en ·i:.a-
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profesión y en es t os procesos ident ifi car los esq uemas de ac

ción u objetivos de proceso. 

Por ot ro lado, 11 esta situac i ón plant ea un cambi o en el -

método de di seno de los planes de estudio, en el c ual se pasa

del objet ivo de contenido (conocimientos ) al ob j etivo de pro

ceso (esquema de acción). La primera situación de naturaleza 

esclusivamente t eÓrico-deducti vo y, la seglL"lda, en que se bu.§_ 

ca una completa utilización del cic l o de aprendizaje, partié.!! 

dose de lo empírico-i nd uctivo para llegar a nivel de las dis

ciplinas específicas a determinar el conocimiento respectivo

Y c umplir la etapa teórico-deductiva~6 • La figura 3 ilustra 

la dis t ri bución de estas dos situaciones. 

Perfil Profesional. 

En base al a nálisis del proceso de aprendizaje, se plaQ 

tea el perfil profes i onal que rige los planes de estLldi o de -

cualquier insti tución de educación superior. Es por eso que 

el aprendi zaje como consecuencia de la participac i ón en la 

transformación de la realidad, lleva al análisis de la prod~c 

ciÓn de conocimientos y la transmisión de los mismos, as! co

mo la apl i cación de estos conocimientos a una realidad concr~ 

t a. En consecuenc i a, Ja. estrategia educa t iva consiste en pa -

sar de ·¡.m enfOG¡ue basado en disciplinas a uno que se centra en 

objet i vos je t ransformación, transformación que requiere la -

contribuc i ón de varias disciplinas. 

6) U.A. M. Doc:;mento Xochimilco. pá5. 26. 
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Objetivo de Proceso 
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Teorico-Deductivo 

?i z . 3 

1 

Sector 
Profesional 

Dise~o del olan je estudios. 
Citado en : ÜAM. Docu'.!lento Xochi milco. pág . 30. 
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En la práctica el estudiante debe discernir ent re las co12 
.1 , , 

cepciones cientificas y precientificas que el tiene sobre la -

realidad que pretende t ransformar. De tal suerte los cursos se

organizarián por "modulos" que se define por objetivos que pre

paran una tra.nsformaciÓn generalizada a las diferentes discipli 

nas y profesiones. AsLmis110 la búsq ueda de un objetivo de t rB.!!s 

formación esta sujeta a las ciencias nat urales y a las ciencias 

sociales. 

El perfil profesional derivado de este sistema muestra -..:n

enfoq ue novedoso en lo que se refiere a la metodología educaci.2. 

nal,donde el estudiante es artífice de s u propia formación, y -

es a través del contacto con s u realidad y la transformación 

que hace de ella, siguiendo las leyes y principios de las cien

cias naturales y sociales, principalmente en las ciencias soci~ 

les, que son retomadas como básicas para el pla.n de estudios de 

la U.A.M.- X y predominan co~o una alternativa del caCTbio social 

en la búsqueda de un conocimiento más objetivo y perfectible.A

sí "la superación de la clásica enseí'ianza por disciplinas, im -

plica la creación de unidades basadas en un objeto e interrog~ 

te sobre el mismo, donde se conjugan diversas ciencias y técni-

cas para dar respuestas científicas. Estas respuestas son co-

nocimiento. El conocimiento (seg:ln Pia6et) no es copia de la -

realidad, conocer un objeto, conocer un acontecimiento, no es -

solamente mi rarlo y hacer de él una copia mental, ·.;na imagen.~o 

nocer un objeto es actuar sobre él. Conocer es modificar, traQs 

for~ar el objeto y entender el proceso de S ü tra.nsformación y,-
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como una consec uencia, entender la forma en que el objeto es -

construido. Una operación es, as!, la esencia del conocimiento 

cma acción internalizada, la que modifica el objet o del conoci

miento. "7 

Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad. 

El c urrículo innovador que prevalece en la UAM-X trae co

mo consecuencia el cambio de los planes de estudio por disci -

pl i nas (sustit uyendo las materias o asignaturas del plan tradi 

cional), que es ;mo de los elementos innovadores que mas des-

t acan en este sistema de ensei'ianza, teniendo como consecuencia 

L:Ila concepci ón diferente de la interdisciplinariedad y trans

di sc iplinari edad , La primera es considerada por el Dr. Villa -

real, cono la práctica que es ta en la naturaleza del hombre; es 

Jásicamen t e una perspectiva mental que combina curiosida d con 

receptivi dad mental y un espíritu de aventura y desc ubrimiento, 

i ncluyendo t ambién la intuición de que exis t en relaciones entre 

todas las cosas que esca.pan a la observación corriente (UAM-X, 

disefio Curricular, 1976). 

Sn es t a definición se pueden observar dos deficiencias, -

primero el concepto de interdisciplinariedad es confuso c uando 

se aplica a la investi gación c i entífica y al proceso de la en

sei'ianza en las ciencias. En el primer caso se parte de un est_)¿ 

dio de los conceptos de una ciencia y su relación con otras -

ciencias en un momento definido. Para ?iaget esta idea sería-

7) U.A.M. X. Op. Cit. pág,8 



errónea ya que entre los objeti vos de las ciencias hay conti -

nuidad con pasaje de una a otra esta continuidad no se da en -

el sentido de una presentación vectorial que vaya de a bajo ha

cia arriba (de lo más simple a lo más complejo) ni a la inversa 

(de lo complejo a lo simple) sino en el sentido de una circula 

ridad. 

En cuanto a la segunda alternativa; la interdisciplinarie_ 

dad como enfoque de la enseflanza, es considerada de acuerdo a

campos Mi;uel A. como el" ••• uso de las necesidades y exigen

cias interdisciplinarias en el campo de la investigación cien

tífica y la prác t ica profesional. Si bien la investigación c i eQ 

tífica es ú.n proceso a biert o con metas f ijas y delimit ada s . i:rl 

este sentido hablamos de un cort e s obr e el corte de la real ida~. 

Esto problema tiza más la s ituac i ón, pues t o que l a enseñanza se 

pone a la t area de acercar al es t udi ante al cort e propio de la 

di sciplina a t ravés de procedi mi ent os i nt erdisc i pl i narios 11
•
8 

La tra.nsdisciplinariedad se define como, la participa ci ón 

indeferenciada de varias disciplinas estableciéndose un sist ema 

común de axiomas para el conjunto de disciplinas. 

El concepto aplicado en el presente proyecto implica bus

car la posibilidad de: 

a) crear instalaciones adaptadas a la actividad del alum

no en el desarrollo de su aprendizaje. 

b ) ?roporcionar facilidades físicas multif'Uncioriales en ~

que se puedan desarrollar actividades de carácter laboratori al, 

8) Unidad de Evaluaci9n y Desarrollo Curricular. Sistema de 3n
señanza Modular. pag . 36. 



66~ 

funciones de tipo de oficina y acciones educativas. 

c) Arreglar un conjunto de equipos y suministros que pueda 

ser utilizado en forma. flexible, para cada disciplina de cien -

cias nat urales y sociales. 

d) Dar a estas instalaciones un carácter modular que per

mita su fácil multiplicación. 

Se propone solucionar estas premisas, con la creación de 

los laboratorios-oficinas transdisciplinaria (L.OT) dentro de 

las instalaciones de la UAM-X. 

Relación TeÓria y Práctica. 

De acuerdo al documento Xochimilco el conocimiento surge

de la práctica concret a (proceso de transformación), pero pasa 

por ;;n proceso de análisis crítico que toma forma en la t eoría. 

Se considera que la práctica es un criterio de verdad, pues t o, 

q ~e es en la práctica donde el hombre tiende a demos t rar la 

verdad, pero esto no se debe confundir con un enfoq ue pragmát1 

co. 

La relación entre la teoría y la práctica debe ser un cri 

t erio importante dentro de cualquier plan de estudios, ya que

el alumno a partir de la realidad forma hipótesis y vuelve a 

la práctica para la comprobación de las mismas. 

Integración Docencia-Servicio- Investigación. 

La integración docencia-servicio-investigación forma par

te de las diferentes funciones universitarias que retoman un -

curríc ulo innovador. Su definición y función es la siguiente: 



La investigación representa la prod~cción de c~imientos, 

y es, a la vez, el punto en el cual descansa la interdiscipli -

nariedad, La docencia es la tre.nsmisión de conocimientos, y el 

servicio es la reproducción de la práctica profesional, o sea , 

la aplicación de los conocimientos en la real.idad concreta. 

Por otra parte, dentro del análisis que realiza el Dr. Vi

llareal sobre el servicio, dice: "Tomando en cuenta q :..ie la fun

ción de servicio {a la comunidad) está contemplada en el proye.2_ 

to Xochimilco como un componente pedagógico y como parte cons-

ti tuyente de la unidad de ensei'!anza, lógicamente procede iden -

tificarlo con el elemento técnico. En este caso, todo servicio 

a toja acción de servi cio - para ser más prec i sos- r eproduc e -

parcialmente la imagen de una prác t ica profes i onal. nlO 

La Práctica Profesional. 

La concepción qJe se tiene en la UAM-X sobre la prác tica

profesioaal se basa en un aspecto "filosÓf'ico material i s t a." -

ya que la práctica social de una profesión se define, como el 

traba.jo prof esional que cumple una misma !'unción dentro del -

proceso de acumulación. Como todo trabajo la práctica profe -

s i onal involucra un objeto y un conjunto de proces os técnicos. 

En cuanto a desarrollo tecnolÓgico; toda práctica profe

sional p:..i ede revisarse a travá; de cuatro vari a bles, a sa:Jer: 

l) Ordenación temporal de los proceso~ técnicos. 

10) UAM-X El diseBo Curricular. pág. 19. 
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2) Relación especial de los procesos técnicos• 

3) Medios de traba.jo (equipo) 

4) Relación del a.gente (profesional) con el conjunto de 

procesos que se desarrollan en t orno al objeto y con los me-

dios de trabajo. 
f 1 , , Un c urriculo puede contener e ementos teoricos y pract.1 

cos pertenecientes a. dos o más prácticas sociales de una pr2 

fesión, pero imágen de una de ellas será la q~e actuará como 

factor integrador del curr{culo y los elementos de las otras 

serán componentes adicionales sin valor determinado. 

Por Úl t imo se puede decir, que todo currículo se estru~ 

tura en torno a la imágen de una práctica social de la pro -

fesión. 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Los planes de estudio de la UAM-X, contemplan co~o pri_!! 

cipal caracter{stica del aprendizaje, la organización cogno~ 

ci tiva que está unida a la selección y organización de expe-

riencia.s. 

~l aprendizaje se obtiene por medio de las experiencias 

del estudiante que opera en cada unidad modular, es decir,el 

estudiante se convierte en el productor activo del proceso -

de ensei'lanza-aprendiza.je, pasando as! a la participación den. 

t ro del proceso de transformación de la realidad o prod~cción 

de conocimiento pcr dos niveles: 

a.) en la. búsqueda de la. información empírica., a tra.•1és -
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del experimento. 

b ) en la producción de conceptos a partir de los plante,! 

mientas teÓrico-ideolÓgicos ya existentes. 

La unión de estas dos ac t ividades llevará a establecer -

leyes científicas y aprendizaje como consecuencia de la partj. 

cipación en el proceso. Con esto se pretende integrar la práE_ 

tica y la teoría, que es una de las proposiciones relevantes 

del curríc ulo innovador. 

En el proceso enseffanza-aprendizaje, el profesor juega -

un rol de orientador en el desarrollo de cada unidad modular, 

creando una situación favorable para el intercambio y comuni

cación. 

También a este nuevo método de ensei!anza , se le ha deno 

minado aprendizaje por descubrimiento; a este tipo de apren -

dizaje que es aceptado por la educación progresista se le C_2n 

trapone el de recepción que se caracteriza como autoritario -

y memor!stice.~l aprendizaje por descubrimiento, es fundamen

tal para la adquisición de cualquier tema abstracto, para la

evaluac ión o comprobación del conocimiento, para ensenar el-

método científico, etc. Lo cierto es que su uso se justifica 

en la medida en que es una técnica de apoyo en los casos en -

los que se ha dado el desarrollo de lo concreto a lo abstrac

to y visceversa. 

DISEÑO CURRICUIAR DE IA E.N.E.P IZTACAIA f 
El proyecto curricular de la E.N.E.P. Iztacala para la-
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-licenciatura en Psicología, rué creado como una forma de es-

tructuración curricular, tanto en lo que se refiere a la sele~ 

ción del modelo curricular como la integración de los conteni 

dos y tareas de ensefianza. Este proyecto está basado en las -

c onclusiones de la primera reunión latinoamericana sobre el ª.!! 

trenamiento profesional del psicólogo, celebrado en Bogotá (d,! 

ciembre de 1974). 

En dicha reunión el Dr. Emilio Ribes I. presentó un tra-

bajo que mostraba la necesidad de abandonar los enfoques curri 

culares por contenido y la conveniencia de hacer hincapié en -

los objetivos conductuales coherentes con la actividad profe

sioLal del psicólogo. De estas premisas se sugiere un diseño 

curri cular, con una perspectiva conductual, que le da un cará~ 

ter novedoso, dentro de la Educación Superior, a diferenc i a de 

l as demás instituciones que imparten la carrera de psicolog!a

dentro del S.E.M. y Si stema de Enseñanza tradicional. 

El nuevo plan de estudios se aprobó en agosto de 19f6, -
por el comité de carrera, y a inicios de noviembre del mismo-

año, el H. Consejo Universitario ratificó dicho aprobación,~a 

ra implantarlo en el año lectivo que iniciaba dos sama.nas des-
, 

pues. 

Conjuntamente con el inicio de actividades en la E.N.E.P

I ztacala se viÓ la necesidad de realizar un cambio del plan C.!:! 

rri cular, que era similar al vigente en la Facultad de Psicolo 

s ía de la e.u, (que se adoptó desde 1971),que se consideró ob

sol eto para cubrir los objetivos profes i onales del psicólogo. 
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Bajo estas condiciones se plantearon una serie de retos -

cuyas soluciones exigían un complejo conjunto de acciones pr~c 

ticas y realistas. Estos retos incluían esencialmente, dos 

grandes compromisos: Por un lado la necesidad incuestionable

de plasmar en un currículo académico, la identidad profesional 

y científica que, como problema,ven{a sufriendo desde hace 

tiempo el psicólogo; por otro lado, construir un currículo pr~ 

pio de la disciplina teniendo como elementos, aquellos deriva

dos como consecuencia de la definición de dicha identidad. Am

bos puntos suponian uno de los pasos más importantes, para el 

desarrollo de la psicología en el país, tanto desde el punto 

de vista de su enseBanza, como el de la profesión. Iztacala -

proporcionó las condiciones y el momento que hicieron facti -

ble su cumplimiento. (Fernández Gaos,1980). 

También se puede mencionar que además de los retos pro -

puestos para la creación del nuevo plan de estudios, existie

ron dos criterios que permitieron la implementación del currí

culo psicológico en Iztacala: 

a) la redefinición de las funciones que tm profesional o 

la disciplina debería ejercer, para la solución de problemas 

en el nivel propio del ámbito científico, y. 

b) la adopción de contenidos emanados directamente de la 

psicología para la integración del entrtnamiento profesional··· 

Es t os dos criterios constituyeron la oase de la derivación cu-

rricular y, a su vez, dieron las condiciones para afirmar la 

concepción del psicólogo como profesional independiente. 
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Así pues, para diseñar el c urrículo de la ENEP Iztacala,

bajo una perspectiva conductual, se tomaron a consideración 

los siguientes elementos: 

a ) El currículo debe especificar funciones profesionales 

como repertorios generales a desarrollar en la comunidad~ 

o ) Estas funciones profesionales deben evaluarse en Ja. 

forma. de conductas terminales precisas; 
c) Los objetivos instruccionales, que definen contenidos-

'.'erbales o informativos, deben ser secundarios, y depender de-

su pertinencia funcional a las conductas terminales prescritas; 

d) Las conductas objetivo deben prescribirse en relación 

con situaciones generales de ensef'ianza (laboratorios; escena -

rios na t urales, ~ ibliotecas, etc.), y a tareas específicas a -

desar~ollar en ambientes particulares (observar, dispensar CO!! 

secuenc i as, disef'iar programas, etc.). De este modo, la pres- -

cr:'..pción de si t uaciones donde tiene lugar el aprendizaje pro

porciona el control de estímulos y las consecuencias naturales 

semejantes a los que se presentan en relación con las activid.!_ 

des profesionales; 

e) Al definirse en la forma. de conductas los objetivos -

de enseí'la.nza t erminales, las situaciones de entrenamiento de-

oen procurar la ocurrencia. de las conductas previstas a apre!! 

darse; 

f) Au..'1 C'J.an::l. o la educación superior está planeada para. -

¿ rupos y no individuos.el currículo debe proporcionar condi -

cienes que z. :: eguren la evaluación y supervisión individualiz.!_ 

da y la posibilidad de que el estudiante ajuste su ritmo de -
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aprendizaje; 

g} Las tareas de aprendizaje deben secuenciarse con base 

en su complejidad; y 

h} La evaluación debe de ser un componente continuo y--

permanente del programa de enseí'lanza completo."11 

Estos puntos reflejan dos aspectos importantes; 

1) La formulación de actividades profesionales que debe -

desempefiar un psicólogo en la sociedad considerando los probl_! 

mas prácticos que debe de resolver. 

2} Los progre.mas de entrenamiento particulares deben de -

sarrollar las habilidades y conductas que sean representativas 

de las actividades profesionales terminales. 

En base a lo anterior se deben de tomar ciertas decisio -

nes previas a la elaboración del currículo; 

a) Se eliminan los cursos como estructuras curricu

lares básicas; 

b) Los contenidos deben ser conceptual y metodolÓg! 

: canente homogéneos; 

c) Los objetivos instruccionales son secundarios a-

los objetivos conductuales; 

d) El núcleo del currículo se disena en términos de 

actividades y situaciones específicas; y 

e) El currículo se elabora "hacia atrás", partiendo;.. 

de las metas terminales hasta formular las conductas profesi..:?_ 

na.les más sencillas con que se inicia el programa de enseí'lan-

11) Ribes Inesta E. Diseño curricular en la enseña.nza superior 
desde una perspectiva conductu&l; historia de un caso. En: 
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Por otra parte para integrar un buen currículo en base a

las necesidades reales del pa{s y definir los objetivos profe

sionales de la Psicología, es necesario romper los viejos mol

des de pensamiento y trabajo profesional, sustituyéndolos por

el análisis de la problemática de la comunidad y canalizando -

nuestra metodología a la solución de tales problemas, indepen

dientementede la jerarquía que tengan dentro de la dem<inda 

pro: es:onal presente. La comunidad dará la pauta para la defi 

nición de los criterios y objetivos profesionales del psicÓlo-

go. 

Por lo tanto este cambio en la estrategia general del pl~ 

teamiento profesional, lleva a mod~ficar los sistemas y crite-

rios tradicionales del proceso enseñanza aprendizaje. 

Además de puede considerar que de acuerdo a los lineamieg 

tos ex~ uesto se constituye el currículo. Esto se observa en 

forma gráfica en la figura No.4. 

Actividades profesionales del Psicólogo. ~ 

Con el fin de determinar las categorías genéricas de la -

actividad profesional del psicólogo se especificaron cuatro -

dimensiones básicas de análisis de la actividad pro!esional: 

a) los objetivos de actividad; b) las áreas generales de acti-

Ribes Iñesta E. Et al. Enseffanza, ejercicio e investigación de 
la Psicolog!a. pág. 80 
12) Ibidem. pá g . 80-81 
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Cita do e:; : Arredondo Vic tor , et. al, T'cnicas ins~r~ccionales apl i
cadas a la educaci6n superior. p. 176 . 
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-vidad; c) las condiciones socieconÓmicas en que s e desenvuel 

ve dicha actividad, y d) el número de personas a las que afe.s:, 

ta la ac t ividad. 

Es t as dimensiones se desglosaron de la siguiente manera · 

Los objetivos de la actividad profesional del psic6logo son: 

a-) l a rehabilitación, b) el desarrollo, c) la detección, d)la 

investigaci6n, y e) la planeaci6n y prevención. Las áreas de

problemas incl ·1:yen los siguientes sectores: a) salud pública -

b ) producción y consumo; c) instrucción y d) ecología y vivi~n 

da. 

Las condiciones económicas en que se desenvuelven la ac

~ ividad s on: a) urbana desarrollada; b) ur bana marginada; c) 

rural desarrollada y d) rural marginada. Las poblaciones a las 

que se diri ge la acción profesional son: a) individuos; b) 

grupos ~rbanos; y c) grupos institucionales. 

Estas condi ciones se pueden representar en una ma t riz que 

se convierte en un marco de referencia con respecto al cual o 

rientar el currículo y las condi ciones de enseñanza como si -

t uaciones que serán modelo de una formación profesional real. 

(ver f i gura .~9>· 5) 

De ac uerdo con lo an~erior las actividades profesionales ( 

preveen dos dimensiones bien definidas; 

1) La intervención directa del psicólogo en la solución

de problecia.s concretos o en el desarrol lo de soluciones nue -

va s . 
2) La actividad del psic6logo mediada por para-profesio-
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nales y no profesionales, esta. Última contempla la. "desprofe-

sionaliza.ción" del psicólogo, que es producto del hacer dis

ciplinario, que demarca. e:i' "que" y "quienes" de este hacer1-

a diferencia. del modelo metodológico que señala. el "como" y el 

"porque" (Ribes I., 1985). 

También con base a. lo anterior, deben formularse los ob

jetivos profesionales de un currículo universitario como con

ductas termina.les de una situación de enseñanza, que cubren--

dos aspectos: 

a) la. especificación de actividades por realizar. 

b) las situaciones de aprendizaje de dichas actividades. 

Características Académicas del Modelo Propuesto. 

"El sistema previsto descanza en la en la participación -

activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, implica 

por necesidad, el diseño de situaciones de enseñanza en las 

que el estudiante dere.rrolle a nivel individual y de grupo, ~c 

tividades perfecta.mente estudiadas de antemano en términos de

una jerarquía graduada de objetivos ccnductuales. Se descarta.

la posibilidad de una enseñanza tradicional, con base en un -

sistema verbalista de exposición, desvinculado de la actividad 

práctica y experimental pla.neada. 11 13 

El objetivo pri ncipal es que el estudiante a dqui era el -

100% de los co~oci~~entcs y habilidades especificadas en la -

totalidad de objetivos instruccionales y no que se lir.J te, ce-

mo ocurre en la actualidad, a aprobar a costa de un elevaüo 

13)E.1;.E.P. Iztacala Proyecto del Plan de Estuéios. pÉ.[. / 
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porcentaje de objetivos académico progrl:!olnados. 

Se pueden describir en forma breve las características -

del sistema: IZT.~ 1000738 
a) El estudiante participa activamente en el proceso de

instrucción, incluso como maestro. 

b) Los objetivos instruccionales se definen en términos -

conductuales precisos, jerarquizados y secuencial.es .• 

c) El aprendizaje se efectúa a dos niveles; individual -

y de grupo, pero en ambos cada estudiante se evalua y ajusta 

su vel ocidad de aprendizaje a sus propias posibilidades. 

d} La evaluación se realiza a través de la satisfacción

º no satis f acción de los diversos objetivos instruccionales,-

l os c ~ales deben cumplirse en su totalidad. 

e) La enseffanza se programa. en situaciones de grupo (uni

dades experimentales o profesionales) y en situaciones indivi

duales. 

r) El profesor participa en el proceso de ensef'íanza como 

un orientador, moderador de seminarios, supervisor práctico,

tutor académico y d.isenador de objetivos instruccionales y no 

sicrple conferenciante, y 

g) No se descarta el uso ocasional de conferencias y pr_2 

yecciones audiovisuales colectivas, con fines de ilustración

complementaria. 

Los objetivos de un programa conductual pueden agruparse 

con base en estos lineamientos con conjuntos progresivamente-



menos inclusivos: 1) módulo, 2) unidad y 3) sección. 

Descripción del Plan Curricular. 

Una de las características primordiales del proyecto del 

plan de estudios es que contempla un programa modular, que -

sustituye el sistema de cursos tradicionales. El sistema. mo -

dular, implica la definición de objetivos generales que inte

gran en forma longitudinal y transversal todas las activida -

des académicas previstas. Cada módulo se integra por unidades 

que est&n determinadas en base a objetivos intermedios coordi

nados con unidades simultáneas de los módulos subsiguientes y

se organizan secuencialmente con otras unidades del mismo y o

tro módulo, de acuerdo a la complejidad de las actividades a-

cadémicas programa.das. 

El plan curr!cular de la E.N.E.P.I se integra en base a -

tres módulos: 

a) El teórico-metodológico (en el que el estudiante ad -

quiere repertorios verbales-información-). 

b) El experimental (en el que el estudiante adquiere re-

pertorios metodolÓgicos-diseffo experimental y métodos cuanti~ 

ti vos-) 

c) El aplicado (en el que el estudiante adquiere reperj!o 

rios tecnológicos y de solución de problemas). 

Cada uno de los mÓdulos define objetivos complenentarios, 

actividades diferenciadas, condiciones específicas de aprendi-
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-zaje y sistemas propios de evaluación. Además, el sistema mo

dular garantiza que no haya exceso o carenc i a de información y 

adi estrami ento directo, p c'.esto que todos los r:iÓdulos y s us ;m_i 

dades es t án definidos en forma integral y coordinada en base-

a los obje~ivos terminales de la carrera • La fi g·_¡ra No. 6 . -

describe la interrelación prevista para los tres módulos men--

cionados. 

MÓd'J.lo t eÓ!·i co 
metodolÓ¡;:ico 

:.:óaulo e:xveri
mental ' 

Jv!Ój >.ü o Aplicado 

I~:..g . 6 .- La s f:ec:-ias de~ i: r: ~:i e ~~ las :'"'orr:-:as .j e 1 . ~.: ~racciÓ!1 de los 

r:-.Ó:'. ·-".::.cs , e l área si ::na da señala e l. ;: eso l"elati'>'O o '~or

·:a do a cada ·_¡no ce 1os mÓd .;los e:l el transc ~1 rso de los 

es:.ud i os ;; ro:;:'esionales. 



Caractedsticas de los :~ódulos de Ensei'lanza.. 

- Módulo Teórico- metodo~Ógico.-

82. 

El objetivo de este módulo es proporcionar al estudia.nte

toda la infornaciÓn necesaria. para dar a.poyo a los mÓd '..l los ex 

perimental y aplicado. r.:n consecuencia, su con~enido está en -

función del currículo de laboratorio y actividades aplicadas.

Las actividades de este módulo incluye clases, lecturas inde -

pend i entes,tutor!a.s y seminarios. 

-MÓdulo Experimenta.1-

Este mÓd ulo incluye un conjunto de actividades de labora

torio que van desde la simple observación de cond:icta. animal en 

una situación libre, al análisis cuantitativo de episodios so

ciales y verba.les con humanos. En cuanto e. s '..l s contenidos te-

máticos el módulo experimental a diferencia. del sistema tradi

cional, plantea una secuencia. de áreas esla.oona.da.s para.métrica_ 

men t e, hac i endo enfasis en las ccntinuida.des t eóricas y metod_Q 

lógicas, más que en la. s d1scontinUidades. ~e es ~e modo, el cu -

rr!culo se integra por una secuencia. áe acuerdo con las condi

ciones funcionales que los definen y que integran procesos ap_!! 

rent emente diferentes baje marcoa para.métricos comunes, permi

tiendo por ot ra. parte una. buena. integración de la. teor{a. y la.

práctica. 

-Modulo Aplicado-

El módulo apl i cado tiene como oojetivo extender los princ_! 



-pios teóricos y las técnicas y procedimientos de laboratorio 

las condic i ones naturales de t rabajo y tiene dos func i ones : 

a) garantizar el adiestramiento práctico de los fut uros 

profesionales, no como simple agregado a c ursos teóricos (c~ 

mo el caso del sistema. tradicional), sino cor.io tronco medu -

lar de la formación universitaria. 

b) permite evaluar la pertinencia de los contenidos de

los módulos t eórico y experimental. 

~ este módulo, como se puede observar en la figura 6,

el tiempo asignado para su est udio, se da proporcionalmente

de ac~erdo a la información verbal q ~e el alumno va adquiri~n 

do, de t al manera que el primer año escolar el al umno solo -

t iene cont acto con el laboratorio y paulatinamente con el i!} 

cremento de es t a información y destreza del alumno, el cu 

rr{culo hace hincapié en la ensefianza de diseños, métodos y

: écn~ cas aplicadas, que permitan al alumno no solo dominar -

l:na tecnología aplicada como profesional, sino disponer de -

la metodolog{a necesaria para crearla en <ma nueva situac i ón. 

Para cubrir estos objetivos, se han creado una serie de 

centros aplicados de servicio, en las ·.mida.des interdiscipli

narias de salud de la E.N.E.P.I, que permitan el adiestramien 

t o del estudiante, aparte de prestar un servicio a la comuni-

dad y son: 

1) 0en t ro de desarrollo y edvcaciÓn preescolar. 

2) Centro de desarrollo y educación escolar. 

3) Centro de educación espec i al y rehab i litación. 
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4) Cen~ro de atención clínica. 

5) Centro· de asesoria comunitaria. 

-Características de las unidades de enseñanza y los siste 

mas de evaluación. 

El S.E.M. en la E.N.E.P.I requiere procedimientos de eva

l ~aciÓn intr{nseca a la condición de enseña.~za, es decir, cada 

módulo requiere condiciones particulares de enseñanza, es de -

cir, cada módulo req~iere condiciones particulares de enseñan

za y evaluación. Puesto que, los módulos experimental y aplic!: 

do establecen mayor hincapié en el adiestramiento directo en -

situaciones concretas la evaluación tiene que efectuarse como 

parte intep,ral 5el proceso de enseñanza de las actividades es-

peCÍfica.s. 

El módulo teÓrico-metodolÓgico contempla los seminarios,

tutorias y estud:!.o independiente como condiciones básicas de 

aprendizaje y como elementos complementarios las conferencias 

o clases de e:x--posiciÓn veroalista. La evaL1aciÓn de este mód·..l 

lo, se define en términos de conductas verba.les requeridas pa-

ra el análisis de textos, redac~iÓn de críticas, revisiones -

teóricas, históricas y metodológicas, análisis de datos, in -

vestigaciÓn : i !': liográ:' i ca., etc. Además de lo anteri.or se oose.!_ 

va q ~e los criterios y sistemas de evaL1aciÓn dependen <ie los 

pro~ ler.ia.s concretos que maneje cada unidad de enseñanza y de -

los objetivos especi~icados. 

?or o~ ra par t e, es necesario describir otros p~ntos q ~e

integran el proyecto c ·..:rricular, q;.;e además son retomados por 
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diferentes instituciones s uperiores (q ue retoman los concep t os 

del S.E.M,) como ejes centrales que ayudan a definir los obje

t ivos c urric ulares. 

Relación Teoría-Práctica. 

En los currículos tradicionales la práctica es concebida 

como complemento de la teoría, o como el complemento natural

de una formación teórica exhaustiva. Esto se deriva de los -

currículos esencialmente verbalistas, definidos como área del 

conocimiento y contenidos por asignaturas. En oposición a es

t as premisas en :.m sistema modular pueden plantearse, entre-

otras, cua~ro formas de relación teórica-práctica. 

1) La relación de simple complemento o corolario terminal 

caracter{stica de los currículos definidos por contenido. Ui 

este caso los módulos son definidos por áreas temáticas multi 

o interdisciplinarias de naturaleza teórica. Este aspecto de

muestra la relación demostrativa de la práctica. 

2) Relación de núcleo integrativo, donde la práctica es 

un sistema autocontenido, por su prioridad curricular, deter

mina la naturaleza y exposición de la teÓria en si t uaciones

de enseñanza. 

Es t a relación es de tipo integrativo, donde la prác t ica -

constituye la situación f:.mdamental de enseñanza-aprendizaje

~' es ·.ma in-versión real de la relación derr.os t rativa. 

3) Relación a.grupativa, en que la práctica como programa 

a .:.c:odefinido, in".:egra de manera progresiva a otros niveles C: e 



enseñanza práctica y t eórica. 

4 ) Relación de componentes secuenciados, en q ~e, la prác

tica no constituye una función determinante en la organización 

curri cular, pero es un componente indispensabl e en la secuen -

c i a de situaciones y tareas de ensei'lanza planeada. 

El proyecto curricular de la E.N.E.P.I, consi dera qJe la 

elección de una y otra de las relaciones teórica-práctica, de -

pende de la función asignada a ambos sect ores de la enseñanza

en formación curricular, as! como de las características ideo

sincráticas de la (s) en lo que a s us rasgos de aplica bilidad 

se refiere. 

Esencialmente, t odo sistema de enseñanza, sea o no mÓdu

lar, · es clasificable en dos catezor!as con ba s e a la ne. -: ·..: :?"ale 

za de los objetivos que define: 

1) Ensefianza por objetivos instr1..:ccionales det entlnados

por cont en j_ dos; o 

2) Enseñanza por objetivos cond~ct uales o ac tivi1ades si 

tucionales. 

Dent ro de la i ntegración del aprendizaje se cons :ld era que; 

"des de la perspec t iva modular, la integración del aprendizaje -

s e plant ea a dos niveles de la es t r uctvra c ·..irricular. Uno, en 

el nivel i ntramodular, es decir en la relación teÓrico-práct.!. 

ca cont enida en un mismo módulo, y otro en el nivel intermodu 

lar, es dec i r, en la interacción dinámica entre aspectos te~ 

ric os y prác t icas de di f erentes módulos. A l a vez, la i n t e

gración se efect~a en dos direcciones. Una dirección " ~rans -
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' ·,-ersal 11
, de coordinación de la enseñanz"° y otra de tú>o lon 

gitudinal" de secuenciación de la ensef'ianza~l4 

De acuerdo al análisis comparativo que muestran las dif~ 

rentes revisiones bibliográficas propuestas para este tema, -

se puede decir que en el caso de la enseñanza tradicional, no

se presenta esta problemática de integración dado que, se con~ 

sidera a la práctica como mero complemento expositivo o demos

trativo de un contenido o in~rma.ción, que constituye la prio-

ridad de la enseñanza. 

La Interdisciplinariedad y Multidisciplinariedad. 

Dentro del problema. de la interdisciplinariedad y multi -

di sciplinariedad, el Dr. Ribes I. (197 9), dice, por defini -

ción la Psicología, es una disciplina que converge en el proble 

rna. en ambos puntos. Existen dos razones fundamentales: a) el a

orÍgen multidisciplinario de la Psicología en la historia de 

su desarrollo; b) la intersección de la Psicología en los do~ 

nios tanto de las ciencias naturales como de las ciencias so -

ciales. 

Definición y delimitación de Inter-multidisciplinas. 

Inicialmente es conveniente establecer que los conceptos, 

no co!1stitu~.' en marcos de referencia &bsq~utos, sino que, son -

relativos el plan teÓricQ d~l col'locfmiento. 

"En la interdisciplina se- define un nuevo objeto de cono--
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cimiento .y práctica, que intersecta la de las disciplinas exi-2_ 

tentes, que es un autónomo parcialmente de ellas. En camb.io, -

en la multidisciplina, se da el concurso de varias disciplinas 

sobre un objeto que, segmentado, es idént ico aditivamente al -

nivel de acción práctica, más no como el nivel nuevo de conocJ:. 

miento y práct i co proveniente de cada una de las disciplinas -

pero independiente a ellas~l5 Así pues, en el caso de la inte.!: 

disc iplina, el problema. radica en la formulación de Wl nuevo o]_ 

~ eto teórico-práctico, y en la reintegración y reordenamiento -

de conceptos, metodológicos y técnicas de las disciplinas int e_r 

sectadas para conformar orgánicamente un nuevo campo de acción 

y conocimiento. Por ot ra parte, la multidisciplina plantea los 

niveles de acción conjunta y coordinada de conceptos, metodol.Q 

gicos y t écnicas de diferentes disciplinas en un mismo campo -

de acción, sin que pierdan la identidad original. 

La Práctica Profesional. 

Uno de los objetivos del proyecto Iztacala, es dar una 

nueva definición del perfil profesional del PsicÓlo,r; o a par '-:;i r 

del cambio curricular, ya que anteriormente solo se realizaoa--

en base a objetivos conductuales con las ·1entajas y l i mitaciones 

q;;.e esto conlleva. Se cons:i.d era, entonces, que es la inserción 

soc i al que se espera de la prác t ica profesional de los egresa -

14) U.N.A.i-: . E.N.E.P.I.Jornadas de Aniversario, 197ó. pá.g . 15 
l7) I0iie~, pá.g, 43 , 



-dos de la E.N.E.P.I. 

En los planes de estudi o se explic i tan los objetivos de

la actividad profesional, las áreas de las mismas las condi c,io 

nes socioeconÓmicas en q"Je se desenvuelven y el número de pe..!: 

senas a las que afecta el psicólogo. Además se propone que la 

práct:ica profesional del psicólogo proporcione acciones con -

e.re t as .tendientes a la desprofesiona.liza.ción de la discipli na 

concep-;;o q ~1 e ac t"Jalment e se deba. t e, se espera que pla.nteando

el ejerc i cio profesional como una práctica desprofesionaliza..!! 

t e, se permi t e 1.U1a reorientaciÓn del trabajo prof esional. Es

t o s i ; n i fica socializar el conocimiento profesional, transfi

riendola a s ec t ores de la poblac i ón marginadas de la posibili 

da d de acceder a el y a su err:pleo (E.N.E.P.I, Jornadas de An_± 

versari o, 1981). 

Con el nuevo plan de estudios se aborda el tema del per

fil -;:rofesional y se generan las acciones que coadyuvan a.l ca!!! 

oio en la es t r uct "Jra de la demanda de servicios psicológicos . 

Al respec t o sobre el servic i o social, el ,proyecto Iztacala, -

considera en f orma inte; ral que el curr:!c · . .üc :;iosibilita¡t:na m~ 

yor vinculación de la Universidad con la sociedad, el control

del comporta.miento de los est :.-:diantes en el servicio, por s u -

valor credi t icio de las ac t.ividades definidas, un verdacero y

realista entrenamient o del estudiante en la solución de probl~ 

mas, y por tÍ l t i mo la pos i ':: il idad de enfrentar 0,ro::. lemas de di 

versa :Índole al desarrollar un servici o social comuni t ario -:,· -

ef ec t i vo con oportun idades de int egrar la prác tica mul t i di sc i -
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- plinar i a. 

DISEÑO CURR ICUI.AR DE LA E.N.E.P. ZARAGOZA 

El 23 de septiembre de 1975 e n s u ses i ón ordinar i a el c on 

sejo Unhrers i t ar i o en s ·i ac :_,erdo número 55 , apro':J Ó la c reaciÓ:-: 

de la E.K.E.P. Zaragoza. 

Desde su i :~ i cio la E.N.E.P Zaragoza ha ofreci.:l.o seis ca -

rreras profes i onales a nivel licenciatura y :.rna a nivel técni

co, en t re las seis primeras se enc ue ntra la carrera de Ps i colo 

g!a, la cual hacia 1976 debería tener un pla.n de estudios sim_! 

lar al vi :_ente e n la Facultad de Psicología de la Cd. Univers_i 

taria (al iBual q j e la E. !l .E.P. Iztacala, en 1974), este pu:;to 

se est ip ~ lÓ e n el ac ~erdo del Consejo Universitario, en el q ue 

se es t ableció q ._.e las carreras que se i~npartieran :'..nicial'.'.".e 'lte 

en es t as escuelas se sujetarían a los planes de est~: dio vi¡;en

t es ya aprobados por el mi smo consejo. 

En estas co:;dic iones t uvo su origen la carrera de ps ic ol_2 

gfa e n la E. N. E. P. Zaragoza, ante la i 11evi table !1 ecesidad de -

es t a blecer un nuevo c urrículo q ue permitiera por un lado lograr 

s ·.: a utonomía con respecto al plan de estudi os de la Facultad de 

Psicoloi;!a y por otro alcanzar las sigui entes metas: 

"Orier:tar la for::ia.ciÓr: de los estudiantes hac i a el conoci 

miento inte~ral y la sol:..:ción de problemas sociales que con'pe

ten a su profesión. 

Vinc ::lar desde el i nicio del ent rena.!".liento del estudiante, 

la enseñanza t eÓr:'..ca ::on la acción profesional. 
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Promover acciones interdisciplinarias en todos los programas -

de instrucción y servicio. 

Establecer un sistema de enseffanza diseffado de acuerdo a los -

6ltimos a vances de la tecnología educativa"!6 

Dicho plan no rué aceptado en su totalidad por el Consejo 

Técnico de la E.N.E.P. Z, ni por consiguiente el Consejo Uni

versitario de la U.N.A.M, porque adolecía de muchas cosas, in

dependien t emente que se planteó la inter-disciplinariedad y la 

vinculación entre la teoría y la práctica dos de los cuatro e

jes principales que integran al S.E.M. Además no se estable-

ció la ~n:raestructura académico-administrativa necesaria para 

a?oyar el buen ~uncionamiento de dicho plan. Tales insuficien

cias se reflejan en una serie de problemas, de entre los cua

les se mencionan los siguientes: 

"El plan de estudios no presentaba un criterio único de -

secuensiación entre los programas de los diversos semestres; -

por lo que los alumnos los cursaban en Órdenes diferentes. 

Dado el di:erente nivel de complejidad de los programas, t raía 

como consecuencia una disparidad académica entre los estudian-

tes. 

Los cambios de autoridad dentro de la carrera de Psicolo-

5Ía trajeron como consecuencia la desvirtuación del plan ori -

ginal. Las modificaciones subsecuentes del plan original pro -

dujeron cambios en l os sistemas de evaluación ~· las prácti cas

de servicio; los cuales deterioraron el plantea~iento inicial

de basar la docencia en un sistema de instrucción modular. 

La deficiente planeación de los recursos disponibles, t~n 
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to humanos como físicos. 

Dada la carencia de un plan curricular aprobado por todas 

las instancias académicas, se hizo necesario elaborar equiva

lencias entre los módulos del plan vigente y las materias del

plan de est ~dios de la carrera de Psicología de Cd. Universi -

taria. Lo que provocó en los estudiantes un gran nÚmero de pr2 

blemas administrativos."17 

PIAN DE ESTUDIOS DE IA CARRERA DE PSICOLOGIA DE IA .b;.N.E.P.ZA 

&\GOZA. 

La propuesta de cambio del plan de estudios de la carre

ra de Psicología de la E.N.E.P. Zaragoza, se presentó ante el 

Consejo Técnico de la misma esc 1ela, el c ~al lo aprobó por u

nanimidad el d:!:a 29 de novie:n'ore de :;;79 y f :..1e aprobado por el 

H. Consejo Universitario en su sesión ordinaria el 26 de marzo 

de 1980. El plan de es tudi os de 197E est ·;vo en operación hasta 

el curso de 80-2. Administrativamente el n uevo plan entró en -

vigor a partir del semestre lectivo 81-1. 

1 6 ) 

17) 

Dicho plan consta de las siguientes partes: 

1.- Metas Curric ~ lares. 

II.- Objetivos Curric ~lares. 

A) - Instit~cionales 

B) - Estudiantiles 

III. Plan General de Ac t ividades. 

U.N.A.M. E.N.t:.P. Z. Prop ·1esta de ca::!bio del Plan de Est ~ 
dios, pág . 3 . 
Ioide~: pás . 4- 5. 



1.- Pro~rama de actividades docentes 

A)- Temas Básicos de Estudio 

B)- Temas de Apoyo 

2.- Prácticas de Laboratorio y de Servicio Comunitario 

3.- Programa de Investigación Interdisciplinaria. 

TV.- Modelo de Estructura Curricular. 

V.- Sistema Ins t ruccional y de Evaluación. 
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A continuación se hará una descripción de cada una de 

ellas, para así dar a conocer su contenido y suje t ar al~u.~os -

p'.111tos de análisis, para el capítulo siguiente. 

I.- Metas Curric clares. 

Las metas curric ulares propuestas, t ienen como objet:'..·;o -

resolver en la medida de lo posible los pro clema.s prese:i.ta::;)s

por el c urríc ulo original, y promover un c urrículo apropiado a 

los intereses de la ins t itución y de los ed uc andos. Es por ello 

q ~e se elaboraron las si~uientes metas: 

1. - In t e ;:_; rar el servicio, la in·1estigaciÓn y la docencia, q·.;e 

representa uno de los ejes principales del plan de estudios. 

2.- Inteé,;rar la metodología de las ciencias naturales y las so

ciales. 

~.- Promover la interdisciplinariedad. 

4.- Orientar las actividades de práctica hacia el servicio comu 

ni"'.:.ario. 

?·- Formar y no solamente informar al estudiante. 

c .- Ampliar el campo profesional del Psicólogo. 
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7.- Generar de una forma integral las distintas actividades- -

instruccionales basándose en una estructura modular. 

8,- Adoptar las actividades docencia, investigacionas y servi

cio de acuerdo a las necesidades nacionales. 

9,- Proporcionar al estudiante, aquellas habilidades, conoci-

miento y metodología que le permita, desarrollar las fun

ciones profesionales de detección, análisis, intervención e -

investigación en los sectores de educación, salud, producción 

y Cons 'JlllO, Ecolog:!a y Vivienda y Organización soc i al. 

10.- Evaluación continua de los diferentes elementos del plan

curricular. 

Los puntos anteriores reflejan dos aspectos i~?ortantes, 

por un lado el objetivo principal de la Universidad ~acional

Aut ónoma de México; el desarrollo y vinculación de la docen -

cia-investigación y servicio (dentro de la carrera de Psicolo 

;fa) y por otro el interés para forma.r psicólogos !?lás capaci

tados que puedan ejercer una práctica profesional in~erdisci

plinaria, frente a las necesidades nacionales. 

II.- Oojetivos Curriculares. 

En base a las metas curriculares, se pretende definir ~ 

plan Curricular que permita obtener objetivos c ~rric'1lares -

que se manifiestan en institucionales y estudiantiles. 

A) Institucionales. 

l.- Promover un apoyo metodoló::; :::co cont:!nuo a los '.!i ~eren tes 
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ni veles de intervención prof esional. 

2.- Generar la integración de equipos interdisciplinarios, 

3.- Estructurar un sistema de servicio cont {nuo dirigido a la

zona de influencia. 

~ .- Ajustar contin~amente los planes y probramas de estudio a 

partir de los resultados que vierta el sistema de evalua

ción continua. 

5.- Proporcionar una sec uencia única para el desarrollo de los 

alumnos en los diversos programas de la carrera. 

( .- Inte; rar de manera permanente al profesorado en programas

de investigación y servicio comunitari o simultáneament e 

con el desarrollo de s1s actividades académicas en el aula. 

3) Estuüantiles. 

1.- Fomentar en el estudiante una concepción int egral de los -

pro~lemas y fenómenos psicológicos. 

2.- Generar un análisis cr{tico de las diferentes aproximacio

nes teóricas de la Psicolo5!a, para que el estudiante desa 

rrolle su capacidad, en la selección de la metodología de

t raoajo acertada para analizar e int er·.renir en una amplia

gama de problemas psicológicos. 

3.- Promover una actitud crítica y responsaóle respecto del e

jercicio profesional. 

~ .- Generar ha8ilidades en el es t udiante que le permitan par ti~ 

cipar en proyectos interdisciplinarios. 

5.- Desarrollar en el es t udiante una metocolog!a de trabajo en-
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oase a la detección, análisis, diseño, intervención, evalua -

ciÓn y reciclaje. 

ó.- Propiciar en el es t udiante, aquéllas habiliuades que le :e.er 

mitan desarrollar un procedimiento de trabajo académico ig 

dependiente. 

7.- Fomentar en los egresados un compromiso social con respec

to a su profesión y proporcionarles ~ entrenamiento cohe

r .ente con el perfil profesional del Psicólogo propuesto -

por el Consejo Nacional para la Enseñanza e lnvesti5aci ón 

en Psicología en 1978 (reunión de Jurica). 

III. Plan General de Actividades Académicas. 

~l planteamiento de las metas y objetivos curriculares,

representa dentro del s.E.M. el "que hacer", que se manifies t a 

en cualquier plan de estudios, además buscar el "como hacerlo~ 

en el nuevo curr{culo de la carrera de Psicolo: {a, es t e ooj et l 

ve se pretende desarrollar en el Plan General de Actividades -

Académicas, que esta constituido por tres componentes: 

1) Un programa de Actividades Docentes 

2) Un · proGrama de Prácticas de La·oora torio y de Servicio 

Com:mi ta.rio. 

3) Un programa de Investiba.ción Interdisciplinaria. 

Con estos componentes se pretende que ca.da uno describa -

es?ec{ficamente las activi~ades a.cadér:Ucas asociaca.s a cada u-

na de l::i.s t res funcior..es s ·_, s:.antivas :ie la Unive!"sidad : la do-
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-cencia, l a investigación y el servicio. 

El Plan General de Acti vidades indica el terna. o temas de

estudio a ser revisado(s) en los diferentes módulos de cada -

semestre cursados en la carrera, los proyectos de investigación 

y las característi cas de las prácticas de laboratorio o de los 

proyectos de servicio comunitario asociados a cada tema. 

l ) Programa de Actividades Docentes. 

En la es tructura del programa de actividades docentes, 

s e elaboró on conjunto de temas de estudio cuya selección y a

rreglo secue~cial, estan dados conforme a ciertos criterios , -

de entre los cuales se citan los siguientes: 

-Crientar l a ens eñanza-aprendizaje del estudiante hacia la ob

~enciÓn de los objetivos curriculares (terminales). 

-~stablec er una jerarquía instruccional que contemple en un -

principio los repertorios básicos precurrentes; de tal manera 

que estos ·:ayan creciendo en orden de complejidad. 

-Definir el nivel de complejidad de los repertori os a estable

cerse en términos del número de variables utilizadas para an~ 

lizar un fenómeno dado, del tipo y nÚmero de relaciones que -

guarden dichas variables del tipo y número de dimensiones de

medida utilizadas para el análisis, del nivel de control ex-

perimental que se tenga y de la complejidad de las ténicas iQ 

volucradas en el análisis y en el disefio de los procedi:nientos 

ie inten·ención. 

Empezar el entrenamiento con aquellos repertorios metodoló---
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Gicos cr..:. e le permitan a.l est :..:di a nte ..:.l: icar a la c i encia dentro 

de s u desarrollo histórico-soc i al y a la Psicología dentro del 

contexto científico. 

- Comprender y comparar las diferentes aproximaciones t eóricas 

de la. psicología con respec t o a s us o·::; jet ivos de est ;di o. 

- Analizar los diferentes procesos implicitos en el es t a bleci

miento, adquisici ón o cambio de comportamiento siguiendo el 

orden de complejidad previamente di sc L· tido . 

I niciar el ar: á lisis de dicha; procesos, partiendo de ·.m r:i -

vel individual que lleve a los niveles i nstit ucionales y so

cia.les; bajo el contexto social de l individuo. 

- Analizar los aspectos metodológicos re:ac i ona dos con la ob

servac i Ón,medic i Ón y registro; y s 1.:s aplicac i ones en las di

versas áreas a. c adé~icas. 

- Analizar y evaL iar los di versos procedimientos de inter ven -

ciÓn, co'.ltemplando incialmente aq .. :ellos de carácter indivi -

dua l ; para continuar desp ués con a.qué~:os de carácter gr upal, 

i ns ti : ·~ cional o com~i t ario. 

- Estruc t..:.rar una secuenci a de t emas de apoyo instrumental o

es t •:dio a .:5. icional que aporten la inforr.a.ciÓn comple:nen t aria 

para desarrollar las acciones interdisciplinarias. 

~n base a los criterios anteriorme~~e enunciados, se def_! 

nieron las sisuientes sec uencias de temas de estudio. 

A) Temas ~ásicos de Estudio 

B) Temas de Apoyo. 

Los p r:'..:::eros integran las ma t erias ~ás icas de los nueve se-



::les t res de 1• . r i'era, con l as s i c ;.ü en: e s nomenc lat t.: ras: 

a ) Historia de la Cienc i a y la Psicología. 

b} Procesos Ps i cológicos Bás i cos. 

c) De t ecc j_Ón de los Procesos Psicológ icos a plicados. 

j ) Análisis y Diseño. 

- Nivel Individ ~al-

e) I ntervención y i!:va L.:aciÓn. 

-~ivel Indi vid ual-

:) Anál i s i s y Diseño. 

- I\ i vel Gr upal-

¡;) Intervención y i:valuaciÓn. 

- !~ivel Gr t:.pal-

h ) Análi sis y Diseño 

- :·; i vel Com'.Jlitario-

1 ) Intervención y Evaluación. 

- :·Ji vel Comun::. tar i o-

99._ 

~os t emas de ~poyo se establecieron con e l f i n de propi

c::.ar «m verdadero contacto de la Psicolo::; fa a tema s a:'.'ines y 

:'.'omentar un carácter mul t idisciplinario en la carrera. Estos

: e~as se a gr upan en las tres áreas sig~ientes: 

l.- Ma t emát i c!J.S e Instrumentación 

2 . - J ::. s -:~ 5.p l,inas Mé dico-Biológi cas. 

3.- Pro:: 1erqas SocioeconÓmicos de México. 

~s :os ~emas de a p oyo se impar t :rá~ si~~l tánea~en ~ e con -

los temas o~sicos, como Wl& aport ación .::;omplement.aria a la far 

mación ~ el P$ iC Ólogo. 
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Para una mejor comprensión de ia integración de los te
mas básicos con los de apoyo, se presenta la Tabla No.l. 

2) Prácticas de Laboratorio y de Servicio Comunitario. 

Las prácticas de laboratorio y servicio comunitario re

quieren de la integración de los diversos procedimientos ins

titucionales temas de estudio específicos, para llevar a cabo 

el sistema. de instrucción modular. Es por eso que "las práct! 

cas de laboratorio son actividades instruccionales que pro -

mueven la participación activa del estudiante; al mismo tiem

po que proporcionan experiencias didácticas objetivas sobre -

los conceptos, leyes o principios que son analizados teórica-

mente. Por otra parte, los proyectos de servicio comunitario 

permiten que el alunno desarrolle en la práctica los conoci--

mientes y habilidades adquiridos, a la vez que participan en

proyectos de beneficio para la comunidad'~ 18 

Los objetivos instruccionales de estas actividades deben 

de realizarse de tal forma que presenten una relación con los 

objetivos de las actividades teóricas, por otra parte, deben

presentar el mismo criterio de secuenciaciÓn de repertorios -

en relación a la teor{a, de tal manera que las actividades -

prácticas lleven al estudiante a la obtención de los objeti -

vos ter~~na : es de la carrera. 

La tabla No.2 describe el tipo de práctica que se deriva 

de cada uno de los temas de estudio. 

1·9) U.N.A.~: . :;;:rrnp, z. Pro?uesta de :::a'.!!bio de Plan de Estudios 
pá.:;. 23. 
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TABLA l. 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTES 

TEMA BASICO - Tü-'.AS DE APOYO 

1.- Historia de l& Ciencia Matemáticas. 
y la Psicología. "Morro1ogiay-Psic0Iogía -

del Sistema Nervioso 

2.- Procesos Psicológicos Es!a.2_ÍstJ:.c! De2c.!:i,E.ti V.!!: _ 
Básicos "Bases EiologTcas de Ta -

Conducta. 

j .- Detección de los pro-
ces os Psicológicos Estadística Inferencial. 
aplicados. 

l! . - Análisis y Disei'io Ar.álisis de Datos. 
- Nivel Individaal Introauccióñ a Ianeu:- -

ropatolog{a. 

5.- I r: tervenciÓn y Zvalua- Análisis de Datos. 
ciÓn. ------------
-Nivel Individual Ne ~,ropa tolo¡;{a. 

6. - Análisi s y Disei'io . 
- Ni vel Gr1J.pal Programac ión I. 

{ . - Intervención y Zvalua-. , cion. 
-Nivel Grupal. Programación II. 

8. -Análisis y Disei'io Proble:nas Socioec onÓmic os 
- Nivel Institucional de México. 

9.- Inter-.,renciÓn y Evalua-. , 
c:i.on. 
-Nivel Institucional Seminario de Tesis. 
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'l'f\ llLA Ho.;.: . 

-----
s EMES'rH 1~ T I ~ M A TIPO DB Pf<ACTICA 

lo . Ht s t or i a de la Ci enc l_a y Ps ic ol o~{a Hinl t os de Estudio 

20 . Pr ocesos PsicolÓ,": ic os Bá sic os Prác tica s de La boratorio 

Detecc i ón en los Procesos Psicol~ '. i - Prác t i cas de La boratori o 
30. Experimenta l. 

cos Apl ica dos Pfáctlca s de De tecci&1 en 
l os Procesos Psicológic os 

110. 
AJJál 1- sis y Dise!'lo Pr,c t ica de Se r vic io 
Ni ve l Indivi dua l Comw1itar i o 

I r,tervenciÓn y Eva l uación Práctica de Servicio 
50. ~ ivel I ndividual Com unita rio 

Anál isis y Dis e!'lo Práctica de Servi c i o 
(,o . Ni.vel Gr11pa. l Cornnn1 tario 

'(o. l11 Lcrve:1c 1Ón 8vaJ. 11a c iÓ 11 Prác t l ca ole Servi.c l o 
;-11 vel Gr 11pal Comll'li tario 

8 0 . Análi sis y Dis eno Práctica de Servicio 
Nivel Comuni tar i o Comu ni tarto 

'lo . I 11L erv e r1 c ·\ Ór1 ;/ Sva l 1.1a ct Ó11 Pr á c tl ca Je Servic lo 
f'1vel Com ;1•1 itarto Com: 1nl t a rio 
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3) Programa de Invest~gación Interdisciplina.ria. 

Los pn.>yectos de investigación se de.rivan de cada uno de 

los temas del programa general de actividades docentes, tales 

proyectos pueden ser de tipo teórico-conc~tual, de investi~ 

ción bás,ic&._ y/o de investigaci~ aplicada. 

Los programas de investigación se estructuran en base a

un mecanismo de retroalimentación y reciclaje hacia dicho pr.5?_ 

grama, de tal manera que, los objetivos de los diversos temas 

de estudio, ·1os materia.les y p.rocedimientos intruccionales, -. ' • 

los mecanismos de evaluación, los· proyectos de servicio comu-

nitario y la estructura curricular pueden ser corregidos de -

acuerdo a los .datos obtenidos en los diferentes proyectos de

investigación.: 

La Tab~ No.3 describe la clasificación del Plan General 

de Actividades; Académicas de acuerdo a los temas de estudio,

tipos de prác·tica y proyectos de Investigación. 

4) Modelo de. Estructura Curricular. 

Del Plan general de Actividades Académicas, se deriva el 

Modelo de Estructura Curricular que tiene como objetivo, re-

presentar la interrelación existente entre los diversos temas 

de estudio, los temas de apoyo y las prácticas de laboratorio 

y servicio comunitario. Se pretende lograr es~es objetms me -

diante la acción coordinada de las cuatro áreas académicas que 

forman el Flan ~e Estudios: el área educativa, social, clínica ~ 
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TABLA No. J.- ESTRUCTlTRA DE LOS TE!.IAS BASI ~OS Y D8 APOYO POR SM!ESTR8. 

ACTIVIDAD&.<; AREA PRACTICA I NVES TIG A C I O N 

SEMESTRE TEMA BASICO TEMA DE APOYO TIPO REALIZADOR --
HISTORIA DE LA CIEN -
CIA Y LA PSICOLOGIA MEI'ODOLOGIA 

PRIMERO 
HABITOS DE ESTUDIO TEORICO CONCEPTUAL MA ESTROS 

MATEMATICAS E MATEMATICAS INSTRUMENTACim; 

tl~RE~r:ogrsT~-!Ptt~Wos< a1~ca1B~t~~I 
PROCESOS PSICOLOGICOS 

~~~i!l~RL BASICOS Ml!.,-ODOLOGICA TEORICO BASICA YAESTROS 
SIDUNDO 

MATil-lATICAS E ESTADISTICA DESCRIPI'I-
VA. INSTRUMENTACION 
BASES BIOLOGICAS DE - 8o~~Ibt~8A_~EDl CONDUCTA 

DEI'ECCION DE LOS - METODOLOGICA -LAB. EXPERIMENTAL TEORICO, BASICA 
TERCERO PROCESOS PSICOLOGI_ Y APLICADA MAES'rROS 

COS APLICADOS 
ESTADISTICA MATn.IATICAS E 

INFERENCIAL INSTR~TAC:¡:ON 

ANALISIS Y DISENO 
KIYJe>\'fIVA 

SERVICI9 COMUNITARIO TEORICO Y APLICA MAESTROS 
CUARTO -NIVEL INDIVIDUAL-

ANALISIS DE DATOS fri~RffiP~_icf ON 
!NTRODUCCION A LA 86Sl'TDT Tlll'd ~ ~ED NEUROPATOLOG IA -K " V A 

INTERVENCION Y EVALUA-
EDUCATÍVA _SERVICIO COMUNITARIO , TEXlRICO Y APLICADA MAESTROS Y CION NIVEL INDIVIDUAL ESTUDIANTES QUINTO 

ANALISIS DE DATOS ~s~~Xc~ON 
NEUROPATOLOGIA 8o~g!f;f.0~8A?> 

ANALISIS Y uISEÑO MAESTROS Y - NIVEL GHUPAL- CLINICA SERVICIO COMIDHTARIO TEORICO Y APLICADA ESTUDIANTES SEXTO 

MATEMATICAS E 
PROGRAMACION I INSTRUMENTACION 

INT.ERVENCION Y EVALUA-
CLINICA CION -NIVEL GRUPAL - SERVICIO COMUNITARIO TEORICO Y APLICADA MAESTROS Y SEPI'IMO ESTUDIANTES 

PROORAMACION II 
MATEMATICAS E 
INSTRUMENTACION 

ANALISIS Y DISENO 
TEXlRICO Y APLICADA -NIVEL INSTITUCIO- SOCIAL SS SERVICIO COMUN I TARIO MAESTROS Y OCTAVO HAL- ESTUDIANTES 

PROBL.El>!AS SOCIOECONO- PROBLEMAS SOCI_2 
MICOS DE MEXICO CONOMICOS DE --

MEXICO 
INTutVJ!iffü.LON y .t. IALUA-

C[ON - rrrvµ, INSTITU --
SOCIALES SERVICIO COMUNITARI( TEORICO Y APLICADA MAESTROS Y 

NOVENO 
CIONAL- ESTUDIANTES 

SE."IINARIO DE TESIS MATEMA'r!CAS E 
INSTRUMENTACION 
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metodolÓgica~experimenta~. 

Este modelo representa también la distribución de las di

versas áreas académicas a través de los nueve semestres de OP.! 

ración de la carrera. 

5) , Sistema Instruccional y de Evaluación. 

Una de las metas curriculares del proyecto Zaragoza se r.! 

fiere a la integración de todas las actividades académicas en

un sistema de instrucción modular. La implantación de un sist,! 

ma modular requiere por una parte de la definición de aquéllas 

habilidades qúe se necesitan para dominar las diversas dimen -

siones de un concepto determinado1 y por otra1 la especifica -

ción de las situaeiones instruccionales que se requieren para

enseiia.r dichas habilidades. Las habilidades que se pretenden -

enseñar al alumno son: 

1) Habilidad para integrar y sintetizar información recibida -

verbalmente. 

2) Habilidad para recabar y abstraer de materiales impresos _±n 

formación relevante. 

3) Habilidad para expresar por escrito la información relevan

te obtenida de \Dl texto y la información integrada de diver

sas fuentes. 

4) Habilidad para expresar verbalmente la información obtenida 

de diversas fuentes .• 

5) Habilidad para desarrollar ilustraciones que ejemplifique-

los aspectos relevantes de la información adquirida e inte-
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- grada. 

6) Habilidad para obtener y generar inform!LCión de importancia 

mediante la manipulación de las diversas dimensiones de un 

concepto dado. 

7) Habilidad para desarrollar acciones concretas q '.l e mues t ren 

el dominio y conocimiento integral del concepto. 

Actividades Académicas. 

Para lograr en los alumnos las habilidades previamente se

ñalada.s1 el Plan de Estudios propone las siguientes activida -

des acadé~icas como situaciones instruccionales.: 

Clase Teórica: (2hrs/Sem) Esta actividad se define como aqué

lla situación donde el maestro porporciona la infor:nación in

trod..ictoria o la inte¿;raciÓn :r sfnt~sis de un concepto deter-

minado. Con esta actividad instruccional se pretende estable

cer en el estudiante la habilidad señalada en el inciso 1 del 

apartado anterior. 

Sesión Biblio5ráfica: (t hrs/Sem) En esta actividad académica 

el estudiante interactua con los diversos materiales instruc

cionales con la finalidad de obtener información sobre un con 

cepto determinado1 deque sintetise por escrito la información 

integrada para que su participación. en esta actividad1 en el 

proceso enseñanza-aprendizaje es activa. Con esta actividad -

instruccional se pretende establecer en el estudiante la hab_:h 

lidad señalda en los incisos 21 3 y 5. 

Seminario: (6 hrs/Sem) El seminario se concibe como aquélla. -



actividad donde el maestro discute con los estudiantes los as

pectos relavantes de un concepto dado. Támbién su participación 

en el proceso ensef'!anza-aprendizaje es activo. Con la activi?ad 

de seminario se pretende desarrollar en el esuudia.nte las habi

lidades mencionadas en los inciso 1 1 4 y 5. 

Practicas de Laboratorio: (8 h~s/Sem) Esta actividad se define 

como aquella donde el estudiante desarrolla ilustraciones que

eje~plifiquen los aspectos relevantes de la informaci6n adqui

rida sobre un concepto determinado. De igual manera es una act1 

vidad donde el alumno desarrolla habilidades para la obtenci6n

de información te6rico-experi mental. Las habilidades que desa - 

rrolla el estudiante con esta actividad son las descritas en 

los incisos 5 y 7. 

Pr actica de Servicio Comunitario: (10 hrs/Sem) Se define como -

situaciones donde el alumno esta en posibilidad de l levar a ca

bo acciones concretas que le permit an desarrollar y demostrar-

su dominio integral de un concepto dado, es decir, su particip~ 

ci&, en el proceso ensei'íanza-aprendizaje es activa. Con esta -

ac~ividad se pretende desarrollar en el estudiante la.a habili~a 

des mencionadas en los encisos 5, 6 y 7. 

Práctica de EvalU&Ci6n Integral: (14 hrs/Sem) Esta actividad -

tiene como objetivo supervisar consistentemente el desarrollo

del estudiante en cada una qe las habilidades mencionadas pre

viamente. También se aplica una evaluación integral del alumno 

además se disef'!an procedimientos de rem~ios para los estudian 
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-tes atrasados o asignación de temas de interés para aque -

llos alumnos avanzados. 

Las Tablas Nos. 4 y 5. muestran en forma esquém.ática,

las actividades académicas (en términos conductuales) que -

realizan alumno-profesor en cada una de las actividades pre 

cisamente descritas. 

Sistema Crediticio: 

Considerando el carácter modular del plan · de estudios.

la acreditación académica requerida presentaría ciertas va-

riaciones al sistema crediticio de los planes curriculares -

basados en asign&tur&s. A continuación se describen algunos 

puntos para la formu.1.ación del Sistema de Créditos del pre

sente plan curric:uJ.a.r. 

1) El módulo es una unidad i ns truccional básica, que está -

integrada por diversas actividades académicas. 

2) El sistema evaluativo contempla evaluaciones para cada._mó 

dulo y para cada 'actividad académica.. 

3) Ca.da. exámen modular debe ser a.probado, bajo un criterio -

mínimo de un rfYf, de su criterio de ejecución. 

4) La evaluación semestral se haría por actividad académica; 

sin embargo, cadA. mÓdulo que la integra debe aprobarse -

para que sea promediado a la calificación final. 



TAI\lA 4 . - t-;ue stra l as a ctivida de s acadé ml.cas que reali za el a.Lumno e n cada 
:ina de las situa c iones i ns t r ucc i onales. 

ACTIVIDAD ACADEMI CA 

cotm UCTAS (ALUMNO) C.T. SEM . S .B. SERV . LA.E. P.E.I. 

1) Part i cJ.pa e 1: l a <11.s -
X X ... . ... ~ ,t. ..., ~ ...... r-nn i-o n 

l 0 \ Plantea p re rrnnta s , X X X X X X 

3 ) J3 ~1s.ca, infor ::1acJ Ón a ct1. -
~ ... ,...... -- ·- - --·---· X X X X 

1¡ ) Propone e .je11plo" y al-
X X ' • - -- - - ..._ . ..... .... X X 

c:l T nf· p ., - 0 in "orma c .L Ón X X X X X X 

w__.illrti.f:.WLCQll.C l · 1c i o r• e s X X X X 

7\ Elaoora mon o~raf{as X 

>< \ "' ' º >· - -- '1"Annr t. e.: X X 

9 ) El a bora pr9~ramas d e 
i nterve ncion X 

1n\ "'1 - ·- - --· 111,,tr ume ntos. X X 

11\ r" '- '"- ~-n <> n o~ •r ()¡; X 

....... \ u ...... ,.,. ,..._! +;,... ....... X X 

~~\ Hace d ia~nós ticos X 

14)~:;~one verbalme nte t e-
X X X 

1 5 ) 9E{l~~'i!t 5? r.1~, ~!:ma. s de X X 

1 6 ) Elabora i nve sti.r;a ciÓn 
"' ,.... ,... , ,_ ..,,, nt·.Al . X X 

17 ) Amplía i nforma d Ón X X X X 

18) Pr op one estrate~ia s y 
pror;rama s de l:ite r - X X 

- -. ..... ~!...... -~ - -

19 ) Ac lara d udas X X 

109. 



TABIA ·5 . - Muestra l a s actividades acadé•n icas que r ealiza el profesor e n ca da una 
de l a s situac i ones i ns t r 11cciona l es. 

ACTI VIDAD ACADEMICA 60 alum. 15 alum . 15 alum. 15 a l um. 40 a lum. 

110. 

I ND 

CONDUCTAS (PROFESOR) C. T. SEM. S. B. SERV. I.AiJ . p. E. I. 

18 ) Superv;sa la ej ec . de 
una practtca X 

1 0 ) Hace demos t raciones 
V ,, X 

20 ) Sugi ere lineamien~os 
nara la e l a borac i on 

X de un r eporte f ormal 

21 ) As es ora sob r e t ema s 
r evisados a temas - X de interés 

22 ) Propone estrate~i~ s 
para l a realizac j on 

X 
rl<> l 1". rA ha i o 



III. EV"A.:.UACIOI< CURRICULAR DE LA CARREP.A DE PSICCLOGIA 
DE IA E.N. E . :? ZA?AGOZA 

111. 

:.a evaluación curril.éular, es w10 de los p r:'..nc:ipios :ie an.!, 

l isis q~e componen a la presente t esis, es por eso la nec e s i

dad de dar u...'1a visiór, sobre s u definición, su objetivo e im -

portar:c :.a -./ las cE :c'erentes técnicas o r:etodoloc{a con :as cua 

les se pue -::e desarrollar una buena evaluación curricular que -

quiera sujetarse a el:a. 

La e ':aluaciÓn Educacioi:al (co:no un área espec :L'." :'c c~ _,e -

acción en las instituciones educa7.i va;;), sur;:;e c e:_ :p::c:c~ r: "':::.-

cor.s tit,_;_ye una par-ce importo::.:n-¡;e -1e: : ·~ i · v .... e : .:i._ ir.s t ::tuc:'..cr:.e.s-

educativas, al tratar de implanta r U..'1 proc e ;·.c :: e eve.lc~a.::iÓn -

que e s u.:: : actor L'1herente al es:··c;e~- = o e :: uca. e: :·_,:r: e.:., r e.i·s. ~·e-""-ª· 

be.r :; r.2:'o·:,E.:c:'..én sobre la manera de !r.ej or ar los !'recesos educa 

ti vos. 

Por otra parte ?i: ~ . L'elta Kappa, define el proceso de eva 

luaciÓn e:.t: ~ ~c:! . ona: cor.-:G el ? ' p 1:c. \~· eso de delinea.miente, ::.:-:en-

ciÓn y ela~o1·ación Útil para juz¡:;ar posibilidades de deci3iÓn~lO 

AlE-i~ (:>79) de:'.'ine a la evalu~ci Ón como el proceso de -

sel ecciór: ie :'...r.:'.'ori1ación a propia.da,, recopt::.ac iÓr ;; ac.á:.isis -
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utilidad para autoridades que tienen que tomar las decisio -

nes al seleccionar entre todas las alternativas. 

Esta evaluación dentro de las instituciones se lleva a -

cabo a través de proyectos para hacer revisiones en el área -

de la docencia y del aprendizaje proporcionando elementos de

apoyo, análisis y diagnóstico que puedan generar un cambio a 

nivel institucional y, por que no, social. 

La evaluación educacional, puede recaer en diferentes p~r 

tes del sistema educativo que puede ser, globalmente, admin,is 

tración personal , el personal docente, los métodos de enseñan ¿ 

za, las instalaciones, el rendimiento de los alumnos, etc. De 

esta manera la evaluación permite la re t roal imentación de l 

proceso de enseñanza-aprendizaje conforme a criterios y obje-

:~vos previamente definidos. 

Existen diferentes tipos de Evaluación Educativa, como -

por ejemplo, la evaluación del rendimiento académico, la eva

l uación de la actividad docente, la evaluación curricular, etc. 

a ésta Última forma es a la que nos avocaremos a continuación. 
I 

La evaluación curricular, en función de los proyectos ---

propuestos para tal fin se entiende como, "un proceso de re -

flexión y de análisis que conduzca a la obtención de informa

ción significativa de dichos aspectos, de los factores que los 

están determinando y en los que a su vez ellos influyen; lo -

que permitirá a los diversos sectores que participan en el pr_Q 

ceso de evaluación detectar la congruencia que existe en cada

n~ vel y como se relacionan en estos niveles de pJaneaciÓn en--
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-tre s{, ooteniendo en este proceso la configuración de al -

t ernativas fundamentales para decidir si continua como están 

o se '."'.Odificar. parcial o t o t al::;e'.":te. 11 2 

De .esta definición se desprende que las ::;odificaciones-

a los planes de es tudio, pro3rama.s y car t as descriptivas no-

debe ser producto de modas educati ·,ras, de un cambio por el -

ca.m:'.l io .11ismo, la aplicación de r"lodelos circ :~. nstanciales q ue-

no se adapten a las necesidades específicas, etc., sino que-

sean ~rod :1c t o de '.ln p roceso de eval'.:ación que p roporc i on e in 

formación de los ac i ertos y limitaciones. 

i3ayr Ón T. y Be l lido C ( s / f) opinan que la evaluación de 

cm pla:-: .: e e s t ·; dios conlleva al análisis de t;.na serie de cog 

ce;)t ·. al :'.. zac i ones , q ue la mayor{a de las veces n o s e han ex -

" lic i ta :o , no o>stante q·Je son de t er::-,inantes pera él :nis rr:o. -

Tales concepciones se refieren a la relac ión que exi s t e del~ 

plan de es t udi os con una teoría del c onoc irr;i ento, con '..:na c og 

:::epción de ed ucación y de aprendi zaje, con las necesidades -

sc~:ales, etc. 

Glazma.n (1?80) en su definición sobre evall;ación c'.lrri-

c c:.lar dic e que 11 se aplica para va2.orar en forma sisterná ti ca-

el p lan de estudios de t.:na insti t·..: ciÓn educativa". Con las -

s:'.. :;uien t es cor.di ciones: " Si existe e;:: plan de es t~dios vi -

¡_)De Alb.a Alicia. An untes para la configuración de Ejes Teó
. rico-Me t cdolÓ;;icos, en el área de .=:,raluación académica en
Ed:.i.c. 3up. pá;;. 78 

2) Unidad de Evaluación y Desarrollo C1Jrricula.r, Proyecto: Ey_a 
luac i 6n de Planes de Estudio. pág. 2. 
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-gente, se analiza a partir de criteri os indicados en la meto 

dolo~fa del disef'io propuesto. 

U1 es t e caso son necesarios los elementos: 

a) 3 1 plan vigente,s"18 .obj etivos y su estr;;.ct ,:ra que repre -

sentan la realidad formal operante. 

b) El modelo que representa el p:la n propuesto y los cri te -

ríos que se indican para el d1sef'io"3 

De I barrola (1980) da el si:;uiente enfoque: " es un pr.2 

ceso de comparación de l a realidad con un modelo, de modo que 

los j uicios de valor que se obtienen de esta comparación, ac

túan como información retroalimentadora que permite actuar y 

adecuar el plan de es tudios a la realidad o camoi ar as? ec t os 

de ésta. 11 4 

A'lloas definiciones tienen punt os en común y están: en 

cua~to a la apl icación del plan curricular, la experiencia 

que s e a dquiere por la a? licación con la cual se p 1eden hacer 

una serie de observaciones en la evaluación del plan vigent e, 

originando came los pertinentes de acuerdo a los res ultados o j 

tenidos. 

Dentro del mis:no marco de evaluación Cclrricular1 Arnaz 

(1981), considera que "es la tarea que consiste en es t aole-

cer S '.cl valor co'llo rec urso normativo principal de ·c.lfl proceso

concreto de ensef'ianza aprendizaje, para deter'lli.nar la conve

niencia de conservarlo, :nodificarlo o sustituirlo· 11 5 

3 ) Glaz:nán y de I :;arrola. ;)iseño de Planes de :'.:st:.idio . pág . 39 
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Después de mostrar las di f er entes definici ones soore eva 

l uaciÓn curricular, se puede observar que debi do a la tras -

cendencia de las decisiones que puedan tomarse en base a es -

tos ¿ ro~ esos de evaluación, se cons i dera como un aspec t o f un

da~ental, l a participación de los sec t ores que van a ser afe~ 

tados por los resultados de dichas evaluaciones. De tal mane

ra que la participación, nos lleva a la elección de la me t od.Q 

log:!a para llevar a ca·c,o el análisis evaLiativo y , por ot ro -

la.do, al ni vel de organ i zac i ón. 

De alguna manera lo más conveniente es partir del análi

s: s de la realidad para generar la ~etodolog:!a de evaluac ión 

y la selecc i ón o producción de t écnicas concretas para el a -

na2.i. s i s. 

~ ) ! 8idem. pág. 55 . 
:) D!az Bartiga, et. al. Unidad 5: Evaluación Curricular. pág . 

139. 



1''.ARCO CONCEPI'UAL DEL MODELO . DE ZVALUACION n,:; IA CARRERA DE 

PSICOLOGIA EN IA E.N.E.P.- ZARAGOZA. 

116. 

El modelo para evaluar el plan de estudios de la carrer a 

de Ps i colog:fa en la E. Il .E.P.- Zaragoza s e enmarca dent ro del 

enfoque basado en toma de decisiones señalado en la Taxonomía 

de Pas t rana y se fundament a en el modelo propuesto por Stu -

fflebea.m (1971 ). 

La f..:nda~entación para apoyarse en el modelo C.I.P.P (Contex-

"'to, Is i.;.mo, Proceso y Producto ) es que ofrece una serie de ~ 

val '..lac iones detalladas sobre las partes dinámicas y mecáni cas 

del c '_: rr:!c ulo. Por tal moti ·Jo se p.retende mos t rar un análisis 

de caia ·..:no de l os comp onentes del C.I.P.P,para comprender C.Q 

mo se eval '..la un plan de es t :..idios en una forca s i s t emáti ca y -

concreta., además en este ~ismo punto, se pret enden integrar -

conc eptos q·..ie sobre evaluac i ón c urricular propone Scrive (19-

67 ) , Glazman e I t ar r ola (1980) ent re ot r os , q:.¡e tam~ i én s on -

reto~nados como una forma int ef, r a tiva en el modelo de eval ua -

c i Ón de la carrera de Psicol ogía de la ~.N. E.P.-Zaragoza. 

~l modelo de Evaluac i ón de Planes de 3studio, pr opues to

por Stuf f leoeam y col. (1971), está compues t o por c uatro t i pos 

de eva l'..:.a c:'.. Ón: contexto, i ns <.lmo, pr oceso :,' :,iroducto, los cua-

les corresponden a c uatro t i pos de decisiones respectivamente ; 

deci s i ones :. e planeaciÓn, estructuración, implemen t ac i ón y -

rec i cl aje. 

;!;l r.ioc e l o del C . I ~P •. P' s e. puede· c omple:nent ar con er enfo-
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~ue de Scrive (l?C7) ; el cual se~a:a ~ue existen dos tipcs--

:'. e evaluacién la ~~o :.·mativa y la sc:.!".!.8. r :'..a q ·,·.e ;::cca r dan e s trec ha 

2·e 2.a~ iÓn con la evalua ción de proc esos y iffOduc tos re s :p ec t i-

S tu~fleb eac., realiza las sigu :'..en~ es á e ~iniciones de s us 

2t;.a t r c ~::p es de e·ra l uac i Ón: 

:. ; 2valu::;.c iÓn ü. e contexto . - ¡:, r oporciona. l a lóg i ca para l a de 

t er:::ina:'. :'.. 6!1 C.: e : .as :ne tas y obj e-: ::. ·.,:: s educaci onale s, e. t::-a 

·.r é s d. e :.a de :"'ir.i_ c 2. Ón C.el me di o r e:.~·.rante, la descripci ón-

de las con di cion es con que se cuen ta y las ~ e readas , la -

id e:;~::.. fic ac iÓn de necesidade s ''º satisfechas -.:i e l diagnÓ_§_ 

r:ec e siC.ade s . 

_. ·: e.~_ue.c ::. ón 1e i nsUI!'los .- ~: valo2~a _::, c apacida d de 2.a s ent:i -

:: .=. ~ e:o :· e s ponsac ::.es del progra~a ::. '.i e::. t i z~i ca :Las e s t rategi as 

evaluación del contexto y suqier: .::. s e :':o ::; ;.a r a l e. :i.q: le 

~e~:aci6n de l~s e s t rateg i as s e~e: :i onaóas ~ ~ 

: ) Evaluación de p roc eso. - genera :-e: :·c.a li c·.entaciÓn -::i a r a a::,~ 

:~_:'_entos o en ::. a aplicación. 

::::; te tipo de e·;a l '-.!ación se relac:'.. :: :.c. con la qt:e Se r :' ·:f; -~ <: 

r.c r<Y' s. •: or;.o evaluación for;;iati•ra, ~'..le tiene cor:10 p ropÓs i-

:.a interpret ación de las r:i.is r.-,&.s, ~ .: :-: '5 e e s.tes dive1·sos ti--
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-pos de ? r uebas, reunidas mediante los re ; istros de observa

ción y cuestionarios, se emplean para obtener conclusiones 

acerca de si los datos necesitan mantenerse como es tan, ., revl 

sarse, reformularse o desecharse. 

4) Evaluación de productos.- Es aquella que determina si las 

metas u objetivos establecidos fueron alcanzados y en que 

medida de acuerdo a estandares previamente determinados. 

La evaluación de productos se complementa con la evalua -

ciÓn sumaria de Scrive, la cual tiene como propósito; to

mar decisiones respecto al futuro del programa, su conti

nuación, terminó, repetición y/o divulgación o modifica--

ción. 

A su vez, al tratar de precisar los tipos de evaluación -

a conducir en relación al proceso curricular. Paro (1979), -

estima que el planteamiento de evaluación debe de tener dos

puntos importantes: a) la eficacia y b) la eficiencia. De lo 

cual Arredondo {s/f) y Arnaz (1981) realizan una distinción 

entre evaluación de la eficiencia y evaluación de la efica -

cia. "As:!,al evaluar la eficiencta de un programa o plan, bi;s_ 

camos determinar el grado en el que son aprovechados los re

cursos durante las actividades realizadas, en térr.U.nos de 

costos, personal, tiempo, etc. y c~ando tratamos de evaluar-

la eficacia, buscamos determinar el grado de semejanza entre 

los resultados obtenidos y las metas propuestas para., ~na ac

tividad, es decir, la eficacia nos indíc~ si se satisfacen o 
no las necesidades selecciona.das ... 7 -
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De estos datos se observa, que se puede llevar a efecto

una evaluación interna tanto de la eficiencia como de la efi

cacia de un currículo y del mismo modo podemos reali zar una e 

valuación externa de su eficiencia y de su eficacia. 

Hasta aquí de acuerdo a los diferentes tipos de evalua-

ciÓn que se han revisado, se puede esquema.tizar un tipo de e

valuación curricular, de acuerdo a la Fig. No.l. 

Otro modelo que se toma para la evaluación curricular de 

la carrera de Psicología es el de Gl zma.n e Ibarrola (1980) ,-

su modelo valora dos aspectos de un plan de estudios para de

terminar si éste es eficáz. 

a) La validéz interna.- se usa para calificar a los pr_Q 

cedimientos que se aplican a la revisión de los elementos y a 

la organización del plan. 

b) La validéz externa.- Comprende la valoración de los -

resultados alcanzados contra los pretendidos y se relaciona -

directamente con la funcionalidad del plan, en este punto se

evalua la labor del profesor dentro del aula, la modificación 

del comportamiento del alumno, la conducta profesional etc. 

La evaluación de la validéz interna de un plan de estu-

dios sefialan los autores, comprende la aplicación de cuatro -

tipos de evaluación. 

6)Islas G. Javier Evaluación de Programas. pág. 20 

'7)D{az Barriga, _ etc. al Unidad 5: Evaluación eurricular pág. 
146. 
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-ciÓn. 

Evaluación de la continuidad y de la integración.- Se -

entiende por continuidad a la relación de los objetivos in-

termedios con el periÓdo semestral en que se imperten y con

la integración y la interrelación de todos los objetivos in

termedios del plan, y va a valorar: 

a) Las relaciones entre los cursos 

b) La.s relaciones de l os cursos con los semestres en que se 

imparten. 

Indudablemente realizar todas estas evaluaciones a un -

plan de estudios permitir{a utilizar sus resultados de tal

riod o, que se hicieran los ajustes necesarios al plan vigente 

y as{ lograr mayor consistencia interna, restaría efectuar -

evaluaciones de congruencia externa y realizar las modifica

ciones pertinentes en este aspecto para lograr la consisten

cia externa y as{ obtener un plan de estudios más eficáz. 

PROYECTO DE EVALUACION CURRICUIAR DE IA CARRERA DE PSICOLOGIA 

En la E.N.E.P-Zaragoza, el plan de estudios de la carre

ra de Psicología hasta su momento actual ha atravesado por 

una serie de transformaciones, modificaciones e implementa 

clones, en las que se distinguen dos etapas fundamentales; la 

primera de ellas desde su inicio en el curso 76-1 hasta el 

79-2 y la segunda etapa que comprende desde el semestre 80-1 

hasta la actualidad. 



Durante la primer etapa , la carrera de Psicología se -

inició con un plan de estudios apegado provisionalmente al 

plan de la facultad de Psicolog{a mientras que se diseñaba 

:,· desarrollaba su propio plan de estudios • .:'.:ntre tanto las a

signaturas se modularon y se señalaron algunas actividades -

docentes con el propósito de darle '.lil enfoque modular a ese -

"primer plan", el cual fue apro:;ado únicamente en sus linea -

mientes generales por el Consejo Técnico del plantel. Se i ni 

ció asi la carr era con estos lineamientos, el paso de los se

mes t res se realizaron algunos i nt ent os de evaluación que pr ov_Q 

caron cambios en las ac t ividades docentes y en los contenidos 

de los cursos. Sin embar~o transc urrieron tres años y no se -

defini ó un plan de estudi os rrás coherente con los l i neami entos 

de la E. N. Z.P . . y de la enseñanza modular. Ha sta es e moment o, 

puede a f irmarse que el plan de estudios de Psicolo2ia en Zar~ 

goza no era eficáz ya que no con siguió el propósito de impl e

mentar realmente un Sistema. de Enseñanza Modular de ac uerdo a 

la corriente innovadora de la tecnología educativa. 

Hubo entonces la necesidad de realizar una evaluación cu

rr{c ular para que con base en sus resultados se elaborara e -

implementara en Psicolog{a un nuevo plan de estudios que real 

mente alcanzara los propósitos que se pretendían para la carre 

ra. La comisión de evaluación curricular desarrolló un inten -

to de evaluación denominado "Análisis Curricülar" el cual se -

llevó a ca':·o en j ulio de 1979. Del cual se concluyó que no po

día tomarse como una evaluación ya que no rué cont!nua ni sis-



124. 

-temática. 

El análisis anterior se empleó como base para disefiar -

uno más acorde, el cual se presentó en Abril de 1981, al Con

sejo Técnico de Zaragoza y al H. Consejo Universitario quienes 

lo aprobaron, siendo éste plan el que s e enc uentra actualmente 

vigente. 

La segunda etapa se identifica a partir de la implementa_ 

c:ón del plan actual (semestre ~0-1), desde que entro en vi -

gor has t a la fecha se han efectuado algunos trabajos sobre e

valuación curricular de la carrera de manera más sis t emática. 

El Comité de Carrera de Psicología en el plantel Zaragoza, ha 

di s eñado y f ormulado un "modelo de evaluac i ón curric ular", s_!!r 

;iQo como una política por parte de la Dirección de la escue

la y oomo la realización de una serie de trabajos conjuntos -

entre los coordinadores de las siete carreras de la E.N.E.P -

y la Unidad de Formación de Rec ursos Humanos y Evaluación A-

cadémica (U.F.R.H.E.A), la Secretaria académica de la escuela 

y disti t ntos asesores, que tienden a establecer lineamient os y 

políticas ·homogéneas de evaluación curricular. 

En esta organización para la evaluación curricular, tam

bién se invitó· a los profesores para que participaran y eli -

s ieran representantes de cada área. A su vez, se propuso la-

integración de un comité de carrera que incluyera a miembros 

de cada una de las áreas y formar al mismo comit é en subcomi

tés; uno por cada área académica que integran a la carrera de 

Psicología. Además se propuso un s ubcomité, que tuviera como-
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úni co objetivo la definición de la es t ructura general del nlan 

curricular, el cual integraría los trabajos de cada uno de los 

s'.lbco!nité s. También se hizo la invitación a estudia ntes de l a 

carrera de Psicología proponién doles que seleccionaran un re--

present an te, por cada sub comité. Para l a fas e ce dis eño cu -

rricular, se contemplo la participación de asesores externos--

de la E.N.E . P-Zaragoza. 

El pr opósito del modelo de evaluac ~ón curricular (propu~s 

to para la E.N . E.P- Zaragoza), según Acle (F~83) es crear un -

sistema de información y evaluación curricular permanente , que 

precise la eficacia y l a e fici encia de l plan de estudios . 

La e structura del modelo está intebr ada por c uatro ni ve- -

le s de e ·1a l uaciÓn al plan de estuaios: 

l) i':valuaciÓ~ de contexto (toma de decisiones de ::-ilanea-

2 ) Evaluación de insumos ( tor.ia de de·cisioner :i e estruc -
turaciÓn.) 

3) Evaluación de procesos (toma de decisiones de opera -
cionalizaciÓn) 

.'.,) :2: ·.:aluaciÓn de ? roductos (toma de de:is i ones de recicla 

je) 

El dis eño del trabajo se basó en las necesidades de la -

carrera y el estado actual del plan de estudios, por lo que -

se consideró prioritario 1esarrolla:: Única11ente la evaluación 

de procesos y de productos (Acle , 1953). 

El jesarrollo del modelo se estruc tura de l a si gui e~te -

:'orma: 



Evaluación 
de 

?roces os 

Evaluación 
de 

Productos 

Análisis del 
Plan de Estudios 

Análisis de los 

Módulos 

Evaluación ::lel 

Aprendizaje 

Análisis de 
Egresados 

AnáHsis de 
Costos 
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[

Congruencia 

Vigencia 

Viabilidad 

Externa 

[

Conti9uidad e Inte
gracion 

(Congruencia In-
terna) 

~Rendimiento Académico 

Situación de titula -
ciÓn 
Funciones Profesiona
les (inclu~endo serv_:!_ 
cio social) 

Mercado de trabajo 

Satisfacci6n de nece
sidades sociales 

[

Tasas de efectividad 
Costos de pvomedio 
Costos de utilidad 



Con :'. a s e en esta estr uc:.ura del r~odelo se jerL,an ~ma -

serie de p ro:r ec'tos q c:.e integran la e valuac i ón c urri c ular: 

Proyec t o l. :!:valuac:.ón de la Con[.]: r uenc i a E):terna • 

.:::s t e proye: to -.:;iene c o:::o propós ::. "~o evaluar en q ue medida 

un plan de est udios se aj ~ sta o no a los es t ándares es t a ble-

ci des y al Gercado real de t rabajo del psicÓlo: o. a trav~s -

de la de s cripc i ón del perfil profesional cont e::i::, la::lo en l a s 

~~,ete.s c ·. irriculares. 

Proyec t o 2. ..;valL~.aciÓn de la Congr '..1encia Iterna • 

.:::1 o':.:>jeti·vo d e este proyec t o e s de t err.;:'..n:;.r la coherencia 

de evaluación d ent ro de la es t r ·.: c '::ura de l -:::lan ::5.e es ·:~udi os, en 

s us dos f ormas horizontal y vertical. 

Proy ec t o 3. :Jia 5nÓstico del E¡::tado Ac c;ual :ie :.a .:;val :;ac i Ón 
O. e l a~- rend izaje. 

,C;ste proyecto cont iene '.l os asc ec :.os: 

za.je to~ando er: c·1enta los p·opÓs i : .os e ins t r .·:::e:-:tos " . e :o e -

2) Detec t ar los niveles de rendi miento escolar por área 

y ~6dclos J e s~a~lec ien1o as ~ el - ~ ~ vel acad~m~:o 1e los al ~m-

nos. 
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Proyecto 4 . Evaluac '.Ón de la :Jocencia, 

Er. e s te proyecto, de a cuerdo a sus carac t erísticas, P}!e 

den ide.P- tificarse var ias áreas que ;; odr{a:i considerarse como 

subproyectos, dentro d e l os cuales s e i nc luy en: 

a) La determinación del _;;er:'il de l p e:-s onal académic o. 

b) La. e va.l uaciÓn de l as activida des ce enser:anza, enc&.

··:ir.ada al moni toreo del desarrollo ::e 2.os diferentes prog ra-

r'.las. 

c) La evaluac .'..Ón ..io los r-.a t eriales instruccionales en -

:lon'2e e:!. análisis del con":.enido por :::Ód ·llo ::• er~i ":.~::~ ~·acion~ 

liza!' los recursos disponibles. :.· :ieter:::.ir:ar necesj_dades rea. 

les de ca pacitación ri el ;-arsenal docente. 

Proyecto 5. Jiagnóstico de l8s a lumrios c e ? rimer In :- reso. 

Este ~royec t o :.iene cor:.o objeti·.ro con:'crrr.a.r un banc o de

:'..:-.:'or'.'laciÓr. en e l que se di s~·o::-cc:a!i los da tos sobre r: ~. c~a ·.:e:::· -

: e los alum.'1os, S'-l historia acaciémica, sus ~:otivac.:. cr, es 0 ~.,. 

e~?ectativas respec to a l a carrera . 

?r()ye ct o 6 . iJ e s erc iÓn Escolar . 

Cor. este proyecto se preter. -:3. e .:~ et erminE.r y cuantificar 

:as variables que ir.ciden en la :ieserción de los alumnos. En 

~'unción de la información o"atenida en el :i·c:;ec to 5 e identi

ticando a los alumnos der:ertores s e podrá, por un .lado identl 

:'~ c ar a los desertore s ; . o-;, en ~i .;..::.es :· :::·or Gtro, diseñar e s tr~ 

tegias para :iis ~d. nu~. r el número de los r.i.i .s rr:o:;,.. e:; :ieci r , 
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proponer activicadcs que t.i en::1'.:_ ~ r educ ir los Índices _ ... -

ce deserción es tudiantil. 

F:"o~- ec to 7. Seguimiento de Egresados. 

El objetive; je este proyecte es el establecir.iiento de -

un mecanismo mediante el cual se ~antenga contacto con los-

e~resados, para determinar su dese8peño profesional, mercado 

de trabajo (real y potencial), las cara.cter:l'.sticas de las -

f reas C:e tra:::-ajo, as:f como la validación externa del plan -

de es tudios. 

?royecto 3 . An,lisis de los costos y resultados de la Carre

ra. 

La :inalidad de este estudio es desarrollar \.L"1 an,lisis 

:c3to i..::.i l ida.d de :!.a c ar:-era de ?s~colog:!e.. de la E.::.::;.? Zara 

~oza ccn el fin de obtener una vi sión aproximada del costo -

total del nrocrama. 

Después de la presentación y aprobación de los proyectos 

de e•:aluaciÓn, el siguiente paso es el diseño, instrk-:_entaci Ón 

y aplicación de los mismos , por medio de la organización de -

la i.: a s e que conforman los pro.:'es o:res , alur:.."1os :y jef e s adm:rü s

tra th,os, a través de los Comités y Subcomités de Carrera. 

A continuación se muestran los objetivos Generales :· e s -

pec:l'.ficos y algunos resUltados de cada uno de los proyectos ya 

r:1enciona::los. Estos datos son e: :::, roducto .:lel trabajo rea--
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lizado por los docentes encar :::;ados de los ocho proyec t os de -

evaluación. 

Cabe aclarar q·;.e es tos res 'l l t a.dos f:.¡eron t oma.el.os de las 

ponencias que se presentaron en el Foro de Evaluaci ón Curri

c ~lar de la Carrera de Psicología, que s e l l evo a cabo del -

29- 31 de Octubre de 1984, y qu.e no son los res ul t ados !'ina -

les , porq ~e estos aún se encuen t ran en proceso de selección, 

organizac i ón y a probación, por lo tanto estan fuera del al

c a~ce del sustentante, pero se propone como alt ernativa, el -

análisi s de los resultados previos de algunos procesos de los 

proyec t os de eval uación; con el fin de dar a conocer alg~os 

ot jeth·os y t écnicas ó.e evaluación ya cubiertos. 

Proyec t o I. Informe de la Evaluac i ón de Congruencia Ex t erna. 

~ste proyecto es t a dirigido a integrar el marco general 

en el q\; e se desenv·.;elve la práctica p rof esional del ps i cÓl.Q. 

s o en México a partir de: 

1.- Anál i sis nistÓrico del desarrollo de la profesión -

en ~arcada en los diferentes aspec t os socioeconórnicos que -

han de t erminado las carac t erísticas de la prác t i ca, as! c orno 

s us limitac i ones y perspec tivas. 

2 . - Análisis comparat i vo de otros planes curric : . .:lares 

de la psicolog{a en México en su e tapa actual. 

3.- Análisis del mercado de t rabajo en torno a la deman 

da real propiciada por la práctica dominan t e a fin de es t a

.: lecer r; e rpectivas para la prác tica po'~ enc ial emergen~e . 

4.- Análisis de las polfticas a nivel del 11 Plan Nacio-
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-nal de Desarrollo", así como el "Plan nacional de Educación 

Superior en el período de 1981-91" . 

5.- Análisis de las f'unciones genéricas actuales y pros

pectivas de la profesión. 

6.- Anaiisis del concepto de práctica sobre el que se -

apoyan las funciones y acciones profesionales del -

Plan de Estudios. 

En base a otros puntos se ha propuesto una ·;isión inte

gradora apoyada, en los lineamientos establecidos para la - 

práctica del psicólogo, adoptando una visión crítica de la -

misma., en una actitud de integrar de manera real y e f ectiva7 

acciones que tiendan a vincular el ejercicio profesional a -

las necesidades sociales. (Graciela Mota, etc •• al •• 1984). 

Proyecto 2. Informe de Evaluación de la Congruencia In

terna. 

El análisis de este proyecto se llevo a cabo po~ ~edio-

de la revisión de los siguientes aspectos: 

a) Objetivos-contenidos 

b) Aspectos metodolÓgicos 

c) Sistema de ense~anza 

d) Perfil profesional 

e) Metas curriculares 

Para el primer aspecto se empleó una matriz de Evalua-

ción, la cual explora: si se cubren los prerrequisitos nece--

sarios para cada mÓdulo, la relación objetivos-contenidos, re 
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-laciÓn de un módulo con ot r o, contenijos que f a l tan, etc.

Y la elaboración de estr ucturas conceptuales sintéticas , que 

pe :::mi tan vi sualizar los contenidos temáticos principales de

cada ~Ódulo, las relaciones ellos mismos y l a vinculación de 

un módulo con los demás. 

Para cubri r los demás aspectos , s e el aboró uncuestiona-

rio para cada uno. 

Algunos de los resultados del análisis de la congruencia 

interna fueron: la elaboración del mapa t emático en el que -

s e visualizan los r.;Ódulos que co:nponen los temas básicos de

e ;; tu:i:'..o, l as prácticas y los temas de apoyo y el mapa de las 

estructuras conceptuales sintéticas de .:o. a 9. s enes tre. 

Er. e l presente análisis participaron jocentes, asesores 

:: e i ac o¿_::l.::os y e.: je ~~e de la División de Ciencias Sociales y-

del Comportamiento (198~). 

?roye-:::to :: • :nfor me sob re el ::Jia¿:nÓstico del Estado Ac-

tual de la Zvaluac i ón del Aprendizaje . 

Este proyecto present a los siguientes obj etivos genera-

l es: 

A.- Lleva r a cabo el dia; nóstico de la evaluación del apren--

di zaje de los nueve s emestres que conforma.~ la carrera de 

Psicolof::{a. 

B.- Formar y estructurar un sistema único de evaluación del-

aprendizaje para la carrera de Psicolog{a. 

Este proyecto se inició a partir del seriestre 8ll-l y --

comprende dos etapas: 
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l.- ~tapa de planeac :'.. Ór. , orga ni zac i Ó1; e i ntegrac i Ór. , c of_ 

si st ~ ó e~ la def ir.:'..c iÓn de p ol~ ti cas, o .j e tivos y ela~ ora -

ci ón del proy ec t o; as{ co~o l a s fJn c i ones y resp onsabilida

de s de los i r tes rantes de la co~isi Ór. a s:'.. ~~ada a é s te. 

2 .- Etapa de desarrollo, que se analiza en base a l a s 

si:·~ i ~ e : . t e s a.ctiv i da j es: 

a ) E~ ba se a l os principios b's ic os de la tecr.olo~~a e d~ca 

'::',va s e diseñan diferentes i : • \: ru:.1e1~-:os para recolec ta.: d~ 

:.os a fir. de ob tener la i r. for- :~ac i Ór: e orresponcii e :r~es ;-a ra 

los ~ndic adores ?rop~estos. 

: ) L a recop i laciÓr. de datos se r eali zó a ~rav és de : 

Mues ~. ra :le pro.: ... e~o!"es y est ~ dian :.es selac c::. of.a dos a2. azar . 

e tc. Tar~to l a informa c :'.. :5. , c o:~ o las :',;e ri:. es , fu e r o:: selec-

c i o~ adas a nar~~ r j e los i~d ~c adores prop~es:os . 

e ) Apl icación de la i r.formación er. tér::iinos de con~;r;; en c :'.. a 1 

a"()rendiza j e y : 

Re nd imier.to aca1~~ico 

;. c re '.3.:' t ac :'..Ó:-: 

Cont en "'..1 os :'.. ·-. s t r .-c:cior.ales 
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La comi sión que integra este proyec t o, presento los s~

~~~ e n tes resultados: 

Para el primer obj etivo: 

1) No existe un sis tema de eval uación Único en la carre-

ra. 

2) En los sistemas de evaluación, e~pleados en las dife

re::tes secciones académi cas de la car rera, s e obs erva una va-_ 

a ) Los criteri os de eval uac i ón de las diferentes actividades-

ins t r ;.1ccionales. 

: ) Los p rocedi mient os metodológicos en el diseño de los i ns -

-<: r ·_ ;::ientos de eva l:..iac iÓn. 

3) La dinám i ca en el desarrollo de evaluac i ón empleada. 

L) Función de evaluación. 

5 ) Existen secciones académi cas correspondi entes a las

ac tivida des de apoyo, q ~e carecen de un s i s t ema de -

evaluación estructurado. 

6 ) Se o:.iservó un deseq l-' ili :i rio en la as ignac i ón de re -

cursos para la evaluación del aprendizaje en las di-

ferentes s ecc i ones académicas. 

7) No se especifi ca el nivel de partic i pación del al umno 

e ·- el s i s t ema de eval ;_¡_aciÓn propues t o. 

En cua nto a los res ultados para el segw1do objetivo gene

r3.l , a ..'.in no existen pero es t a :1 en proceso, ya que deberán cor: -

siderarse los res ultados obtenidos en el presente proyecto y -

los res ultados del proyecto de congrue :-icia i n t erna. (Carpio -
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~ . Bot ella C, Garcia M, Abarda A, 1984). 

Proyecto 4. I nforme del Proyecto de Evaluación de la 

docencia, ni t ampoc o de un perfil del docent e, c ~nstit uye el

análisis de uno de sus componen tes; la i ns tituciÓr. en relac i ón 

cor. el docente incluye: 

1) El resultado de l os datos obtenidos de la aplicaciÓn

cie '.lI1 c ~1 estionario, aplicado a los profesores d.e la carrera

de Psicologfa como aq :.iellos que dan apoyo t eórico y práct i co 

a la carrera como son; matemá ticai, humanidades y neurofis i o

log{a, ya que de una u otra manera t odos partic ipa.~ en la f.Q.r 

mac i Ón profesional del psicólogo. 

2) La infor~aciÓn proporcionada por los j efes de secc ión 

d. el Departamento de Ciencias Sociales y del Co~portamiento, 

as{ como los de matemáticas y neurofisiolog{a. 

Se espera que estos res ultados permi t a _1 cor,ocer la pro -

~lemática común a todos los profesores de la carrera y aq ue -

lla que especifÍCa a la sección. (Mota B. Ol mos l·~ . Cedilla A, 

1984 ). 

Proyecto 5, Evaluación Diagnóstica. de los aL.¡mnos de prl_ 

mer in¿:;reso a la carrera de Psicología, generaciÓ.:-. 84-1. 

En el presente proyecto se proporciona solo w-1a muestra

qJ e s e G1~ el a:.itor consideró demostrativa de lo q ~e pretende

realment e evaluar. El plan concreto, ya que solo describe las 

técn i cas de evaluación y algunos resultados qve arroj ó el 
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es t.:dio real i zado solo a los alumnos de nuevo ingreso de la.

~en era.c i Ón 84-1 de la E.N. E.P-Z . 

En dicho traba j o se elaboraron t res cues t ionarios que -

pre t enden evaluar: 

a) Las espec t a t i vas personales e historia de los a l umnos 

b ) Conoc imient os generales 

c) Conocimi entos propios de los t res primeros semes t res 

de la Licenci a tura en Psicología de acuer do con el plan de es 

t~:. d :'.. os vi gente en la .C: .N. E.P. Zaragoza. 

La mt.<estra de estudiante con la. cLlal s e t rabajo r ué mayor 

a l 60% de l a poblac i ón t ot a l de Ja generac i ón 84-1. Los da t os 

se analizaron en ba se a prueba s es tad! s tica.s , s eparando a la 

po2l aciÓr. por turnos , lugar de procedencia, etc. Es t os res ul

~ados indican que l a mayoría de alumnosrelecci onan l a carrera 

j e Ps icología por el i mpacto que ha t enido a través del área

: lfriica; ot r o ;;ran sec t or i ngresa sin informac i Ó:J ; por ot ro -

lado el nivel académico general es del 50% de excelencia y en 

rel ación a los conocimientos de ps ic ología el ni vel es aún -

~enor de ac uerdo con el i nstrumento aplicado. 

De acuerdo a l os resultados obtenidos, se s ugieren so -

l·.: s i ones tentativas para elevar el nivel académico de entrada. 

de los alumnos de nuevo ingreso, as! como programas de difu

sión de la disciplina. en las escuelas de educación media como 

a la población en general ( Santiago H., 1984). 

Proyecto 6. ZvaluaciÓn de la Deserción Escolar. 
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En este proyecto se elaboró y aplico un c uestionario q c;.e 

contempló las siguientes áreas: 

a) Datos personales 

b ) Situación laboral 

c) Expectativas y conocimientos de la carrera 

d) Situación académica y servic i o social 

e) Biblioteca 

f) Actividades extrac urriculares 

g) Actividades socioculturales. 

Los datos obtenidos arrojan información importante acerca 

de aspectos espec{fic os al interior de la E.N.E.P-Z que pueden 

ser modificados para reducir el Índice de deserción escolar. 

Por Último es importante señalar que exist en :..t~a serie -

de problemas que ha.n l imita.do el Óptimo desarrollo de ir.·.res 

t igac i ones que tienen es t e carácter y entre los que s e encue_f! 

tran por una parte, la l ocalización de los s :..tj e t os y la nega

tiva rotunda a contestar el cuestionario y por otra, que los 

participantes directos en la investigación que han tenido que 

ser capacitados en el desarrollo de la misma, lo que ha pro

piciado que se haya rebasado el tiempo programado inicia:~e~ 

te.(Zacatelco R, Contreras R, Herrera M, l98h), 

Proyecto 7, Informe del proyecto de Seguimiento de Egre

sados. 

El mencionado proyecto tienen como objetivo genera!, de 

terminar el perfil profesional del egresado de la carrera -

de Psicología, con la finalidad de obtener su desempeño pro-
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fesional, las caracterís ticas de las áreas de t rabajo, as! -

c omo la validación externa del plan de estudios. 

Las activi dades q ue s e han realizado para lle var a cabo 

la evaluac i ón son: 

1) As i s t er c i a a curs os y po.-: encias so bre eval :Jac i ón c u

rricular • 

2) ElaJ oraciÓn de un proyecto c on los puntos tra t ados -

en el t aller y que se desarrollaron durante la investiga c i Ó:: , 

:;' ) Elaboración de un cronograr;.a de actividades. 

4) Revi sión y corrección del c uestionari o utilizado en 

la ob tenciÓ~ del perfil del egresado de la primera generac i ón 

de la E.N.E.P-Z. 

5 ) fov i taciÓr. a los alwnnos i nteresados en c ubri r s u s~r 

vi c i o soc i al en la E.N.E.P-Z partic i pando en el proyec t o de -

e c:; re3ados. 

6) E'l trevista y selecciÓ:1 de alurr:!' OS q:ie part i c ipe n en 

el proyecto. 

?) Rec1:ü ones dos veces por sema na cor. el eq uipo de i r. ves 

tigaciÓn de egresados. 

Real i zando las siguie~ ~es actividades: 

Desarrollo del marco teórico, investigación bibliográf1 

ca de los reportes y estudios de seguimiento de egresados de 

diferentes esc uelas y facultades que imparten la carrera de 

Psicolo~ !a en el D.F. y área me t ropolitana. 

- Elaboración de lista general de egresados de 2a. y 3er 

[ e r eración de la carrera de Psicología. 



- Selección de ur,a !:'.ü.e s tra represer,t a tiva 9e los a l umnos q\.le 

se les aplicó el cuestionario. 

- OotenciÓn de datos personales (dirección, teléfono, etc.) -

de cada uno de los alumnos de la :n ,·estra oon que se traba j o 

- Aplicac i ón del c ues tionario 

Clasifi cación del cuestionario en dos grupos (2a. y 3er. -

ge1;eraciÓn). 

- Tabulación en categorías de las características de la ~ ü. es

tra (datos perso:1ales, ti t ulaciÓn, satisfacción de la carrera, 

campo de trabajo. etc.) 

- Obtención de porcentajes en base a la tabulación de catego

rías para un manejo estadísti co de la muestra. 

- Anál i sis comparativo de los resultados de la. 2a. y 3er. -

generación, con los ya existentes de la primer generación. 

- Conclusiones. 

A partir de es t as conclusiones se conti :-,:;ará el desarro

llo de la investigación pretendiendo cubrir los puntos enuncia 

dos en el plan de trabajo del a~o escolar 1985. (Ochoa Alvarez 

etc. al., 1984). 

Proyecto 8.- Informe de Análisis de los costos y resul tados 

de la carrera. 

Para este proyecto no tengo información concreta sobre 

s ·1 proceso de evaluación . 
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:Ja das las necesidades de la carrera y el estado actual -

de: -:-2.a:1 de es Ldios, se ha dado prioridad dent ro del proce

s o :.e eval ·1aciÓn curric ~ : lar en la E. l\ • .:!:, P Zara ,:;oza, a la eva

L :a:: 5..Ón ::ie proc esos y evalua ción de p ro::iuc t os, como ya se hizo 

re:erenc i a en el cap{tulo a nterior, la evaluación de procesos 

ccc~ re~de t res unidades de análisis: 

a ; ?lan ::ie es tudios; ~ ) Análisis de los módulos y c) ~val ua -

ci6~ del Aprendizaje. 

;;;:::._ nivel de eval '.laciÓn de produc t os comprende dos unida-

des :ie análisis: 

a : A~~lis is de E~resados y b) Anális is de Costos. 

J e~ iio a l as características del objeLivo que se persigue 

e~ es~e cap! t ulo, se t omo como punto de ref erenc ia la evalua -

ci6.·. :.e proces os y en forma part!cular, el a .--.ál::.sis de los :n.Q 

di1.:..os que integran a la evaL1ac i Ón de la congr uencia interna, 

q ~. e ::: o:: :'or::Ja a .u:o de los dos ejes orie;i ta dores para la eva -

L:a.::iÓ!1 de un plan de estudios; su propósito es analizar los-

elece~tos que i ntegran al plan de est~dios y a s us relaciones-

par~ hacer eviden t es las repeticiones, limitaciones, cont ra -

~i: :io ~ es, e tc ., dentro del mis~o; y tiene como paráme tro al--

per:il profesional y los objetivos ter~inales del plan a eva -

l .:s.::-. 

~n el presente capítulo, por las limitaciones de tie r:ipo 

;/ ~e~ ..:.rsos, solo se eval uará la co~ :~ r1....i. e r1c:..a -=-~-t er:ia del pro -
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grama ::l.e práct i cas de Laboratorio Experimental I y E del Mó

dulo de Metodolog!a General Experimental correspondien te al -

segundo y t ercer semestre de la carrera de Psicología de la -

E.N. E.P Zara~oza, para tal efecto a continuación se presenta-

el plan de estudios de dicho programa. 

DESCRIPCIOH DEL PLAtl DE ESTUDIOS DEL LABORATORIO ZXPERD'.ENTAL 
I Y II. 

Con case al c ~rr{c ulo de la E.N.B.P -Zaragoza la activi-

dad de laboratorio, se ha definido como una actividad instr~c

cional, "Donde el estudiante desarrolle ilustraciones que eje_!!! 

plifiq uen los aspectos relevantes de la información adq~iri da 

sobre un concepto dado. De igual manera, se concibe co~o una -

ac ti~idad donde el es tudiante desarrolle habilidades para la -

obtenciÓ'.1 de información teórico-experimental" {Propuesta del-

ca:nbi o del plan de es tudios, 19?9, pág. 43), Adenás, esta acti 

vidad debe de tener el mismo criterio de secuenciación de te-

:nas o repertorios que el integrado en las ac tiv:!.::iades t eóri cas. 

Bajo estas concepciones el plan de estudios de laborato -

rio defi'."le s .is contenidos conceptuales, acti ,1idades e.:;: '..4 dian--

tiles y del profesor, prerrequisitos y sistema de evaluación -

El la-ooratorio experimental I y II tiene como O ')~etivo ~ 

neral de: c •; rso el si¡:;:.liente: Q1Je el estudiant e de¡¡¡·_:estra ex-

perimentalmente los dif erentes procesos psicológicos : ás i cos 

si c; ~c. i enco l a sec -.1encia de la selección de 1¿: pro:: le;;-,a, :' :;~ da-



ment ación del mismo, disef'ío del procedfrniento, implement~ciÓn 

de las operaciones experimen t ales y evaluac i ón de J.a secuen"'.', 

cia total. 

Para cubrir este objetivo, el curso de laboratorio I se 

di vidi ó en cuatro prácticas que desarrollan ~Ólo un proceso

psicolÓgic o :.:i ás i co, el aprendizaje, visto a partir de di f ere.!2 

tes posic i ones teóri cas. 

En la pr i mera se revisan las características generales 

de los conceptos básicos de metodologia experimental, como; 

el :n ét odo c i end:fico y planificación experimental. 

La segunda práctica versa sobre el proceso psicológico 

de aprenciza j e, bajo trna perspec tiva conductual, que contem

pla las técnicas de modificac i ón de la conducta, es tab leci -

:niento y mantenimiento de la misma a través de un reforzador 

bajo diferentes programas de reforzami ento. 

La tercer prác tica se refi ere a la explicación analógica 

del proceso de aprendizaje des de dos perspectivas, ensayo y 

error o i ns i ?,ht , en la estructurac i ón de "mapas cogni tivos". 

La c i..:arta práctica, pretende explicar el a.i:irendizaje de§. 

de ·,ma -oost:.ira cosni t i va, especificamente la propuesta por 

Jean Piaget. 

El programa de laboratorio experimental II, para el lo

gro del objetivo general se di,!ide en tres prácticas: 
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La pri mera se ref i ere a las características generales de . 

la percepción, con::reta.mente del fenómeno de Post-efectos. 

La segunda versa s obre el es tudio de la memoria, especi 



ficamente como se retiene y codifica información a corto y -

largo plazo, enfatizando los efectos de impresión en la memo

ria de reconocimiento. 

La. tercera t rata acerca del es t .dio del pensamiento, en -

fatizando el estudio de la solución de proslemas. 

Los p u.ntos sobre actividades (es tudiante y profesor) co

mo el sister.-a de evaluac ión del alumno, serán rner:cionados y -

analizados más adelante, en el punto de evaluac i ón de los mi.§_ 

mos, esto se hace con el fir. de evitar repeticiones innecesa

rias. 

También para llevar a cabo la evaluación y dar a conocer 

el progra~a de laboratorio I y II, se consideró pertinente -

presentar los objetivos generales, intermedios y específicos 

por práctica, de tal manera que con ellos se espera poder e.§_ 

tablecer una evaluación y análisis objetivo. 
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PROGRAMA DE IABORATORIO EXPERIMENTAL I 

OBJE!'IVOS GENERALES, INTERMEDIOS Y ESPECIFICOS 

POR PRACTICA. 

Primer Prácti ca: 

Introducción a la Metodología 

O;BJETIVO GENERAL: En esta práctica el etudiante revi sará 

y anali zará un conjunto de conceptos básicos de la metodología 

experimen~al en psicología como son: el método científico, 

proyec to y reporte formal, manipulación de sujetos, diseño 

experimentales y registros observacionales . 

OBJE!'IVO INTERMED~O: Dadas las características principa

les en el método científico, en la elaboración de informes, ~ 

nejo de sujetos diseños y registros observacionales, el estu-

diante desarrollará su práctica reportando los ejercicios. 

OBJE!'IVOS ESPECIFICOS: Al termino de la exposición teó -

rica de los conceptos metodológicos y de acuerdo con el texto

el estudiante: 

l.- Explicará la fase de observación de un fenómeno particular. 

2.- Elaborará un problema de investigación entablando una rela-

ción funcional. 

3.- Planteará una hipótesis para la solución del problema ante

rior y definirá sus eventos experimentales. 

4.- Indicará la manera de elaborar un procedimiento experimen

tal. 

5.- Describir los pasos de UX\pr.o~to de investigación. 

6. - Señalar los lineamientQs,. djt- un reporte formal. 



7. - Realizará los ejercicios de ca.da. aspecto del proyecto y .... 

reporte. 

8.- Demostrará el manejo de sujetos infrahumanos y a.para.tos -

experimenta.les. 

9.- Calcular el peso 11 ad lib" y a.l 80% del sujeto . exp~rimen -

tal. 

10. Desarrollará los ejercicios de diseffo experimental. 

11. Ejecución de las preguntas sobre registros observacionales. 

Segunda. Práctica: 

Introducción al Análisis Experimental de la. Conducta. (AEC). 

OBJETIVO GENERAL: En esta práctica, el estudiante revisará y 

aplicará los principios del Condic~onamiento Operante al es

tudio del Aprendiza.je. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS: 

l.:. Familia.rizar a.1 alumno con los antecedentes teóricos· del-

Análisis Experimental de la Conducta.. 

2- Familia.rizar al alumno con_. los principios teóricos y expe

rimentales del conocimiento operante. 

3- Familiarizar al alumno con por lo menos, cuatro programas -

básicos de los utilizados por el Análisis Experimental de la 

Cc;mducta. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Se espera que al finalizar la práctica.

.; el alumno. 

1- Mencione por lo menos, el hombre de dos investigadores cu -

yos descubrimientos hayan serviaér.par&~I !;ondícionamíento

Operaante. 
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2- Explique por lo menos tres de los principios teóricos d~+. 
~ 

Análisis Experimental de la Conducta. 

3- Describa las características principales de cuatro progra~ 

mas básicos de reforzamiento. 

4- Describa las características principales de por lo menos,

dos de los programas de reforzamiento. 

5- Mencione, por lo mendos, dos aplicaciones de los aspectos

teóricos y prácticos del condicionamiento operante a la vi 

da diaria. 

6- Mencione, por lo menos, dos aplicaciones de los aspectos-

teóricos del Análisis Experimental de la Conducta a la 

práctica profesional. 

Tercer Práctica: 

Aprendizaje por ensayo y error o aprendizaje por Insight. 

OBJETIVO GEN:s:FAL: En esta práctica, el estudiante revisará 

dos posiciones alternativas para la explicacíón del proceso -

aprendizaje, y discutirá a la luz de los resultados que arr2 

je la misma, si se cunple alguna de lá hipótesis planteadas. 

OBJETIVO INTERMEDIO: Dadas las características del problema-

planteado, el estudiante desarrollará su práctica reportando

los resultados obtenidos, indicando en la discusión cual de

los dos contextos teóricos considera cumplem mejor la expli -

cación del aprendizaje y por qué. Presentando en un repor--

te final su trabajo, entregado en un máximo de cuatro se--



ma.na.s. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al final de la revisión teórica el es

t udiante: 

1- ~xplicará los planteani entos básicos del proceso aprendi -

zaje propuestos por Thorndike. 

2- Definirá los postulados de ~atson para la apl i cac i ón del

aprendiza.je. 

3- Describirá la proposición de la psicología. Gestaltista en 

torno al problema plantea.do. 

L! - Sxplica.rá la diferencia entre la escuela neo-conductista-~ 

(S '.~ inner) y la ps:l,colog{a de la Ges tal t en torno al apren

diza j e. 

5- Describirá el papel del organismo en la teor!a E-R y las -

concepciones de Guthrie sobre el mismo. 

6- ,:;xplicará en que forma. s ..:stenta Tolr!lan s t! posición teÓrico

ex-perimenta.l. 

7- Presentará arg~mentos (oi Jlio;ráficos ) a dicionales a favor 

de la posición que considere explica mas objetivamente el

aprendizaJe. 

8- Describirá con sus pala.eras el problema. a delucidar en -

esta práctica. 

Cuarta Práctica: 

Aprend i za.je Gperati vo '!S. Aprend~za.je Asociacio:üsta. 

OBJEI'IVO GENERAL: En este tema. el es,tudiar.te revi sara y- a

pl i cará el proceso PsicolÓ¿:; i co denomi nado. a "8 rendíza.j:e. en l a 
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perspectiva de la Psicología genética, ~n . los . términos pr9 -

puestos por Inhelder, Sinclair y Bo.~et. ;(l974L en contrá,.ef<ta

ciÓn al denomi nado aprendizaje empírico. 

OBJE:I'IVO INT.c:IL~:C:OIO: El es tudiante analizará y eval ~ará a

la luz de la f cmdamentaciÓn teórica-experimental correspon -

diente, como se realizará dicho proceso y en qué términos.' 

Discutiendo los result ados obtenidos en el sentido: si con -

c:ierdan o no con el contexto teórico propuesto, esto es el -

alumno buscará la correspondiente de los planteamientos teó-

ricos con los res ul t ados experimentales. 

OBJ.2::'I'IVOS ZSPECIFICCS: Al terminar la explicación teórica el 

estudi ant e: 

1- Definirá la hipótesis de trabajo de experimento de P. Gre-

co (1959) 

2- Descrijirá los tres principales propósitos de s u investig~ 

ción. 

3- Resumirá c uando menos en tres incisos, c uáles fueron los -

res ~ltados en la investigación de: las inversiones de or -

den lineal mediante rotaciones de 180°. 

LL - Describirá como fué resumido y/o sintetizado el experimen

to de P. Greco, para la realización de esta práctica. 

5- ~plicará en que consiste el disefío: grupo control pretest, 

postest, de Campbell y Stanley (1966) para esta práctica. 

e - Explicará el concepto de Aprendizaje desde el pt:.nto de 

vista ce Inhelder, Sinclair Bovet (1974) y Gréco (1959). 

7 - E.'<plicará en qué cons i ste el concepto de aprendizaje em-
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p!ri90 para P. Gréco • 
. ..... ~•-.- ;. . 

PROGRAMA DE LABORATORIO EXPERIMENTAL II 

OBJEI'IVOS G.EllERALES INTER.V.EDIOS Y ESPECIFICOS PbR PRACTICA, 

Primer Prác t ica: Estudio de los Post-Zf ectos en _l~ Percepc ión. 

OBJETIVO GENERAL: En esta práctica el estudiante revisará y -

aplicará un proceso psicológico básico, llamado post-efec t os 

en la percepción. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS: 
' 1-Familiarizar al alumno con los problemas de investigación -

más frecuentes en la percepción. 

2- Familiari zar al alumno con, por lo menos una forma de re -

solver un problema de investigación de algÚn tema de per -

cepción. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Se espera que al finalizar la práctica 

el alumno: 

1- Mencione, por lo menos, los nombres de dos investigadores 

de la percepc i ón. 

2- Mencione por lo menos dos de las características principa

les de dos escr.elas que haya.n hecho investigaciones de Pe_t 

cepción y; 

3- Sea capaz de hacer y llevar a cabo un diseño para atacar -

un probl~ma cualquiera en el campo de la percepción • 

.. ~unda Prác tica: Memoria. 

OoJ ill'IVO G=:tl'.3:RAL: En este tema el es tudiante revi sará y apli 



cará \Ul proceso ~sicológico básico, denominado memQri a. 

OBJETIVO INTERMEDIO: Da.da l .a. característi ca de los procesos -

nemonicos. el estudiante reaUza.rá su práctic~ repor t ando lOf; . 

hallazgos obtenidos y presentará un proyecto de investigación 

a correr dentro de un lapso de 4 sesiones. 

OBJF:l'IVOS ESPECIFICOS: Al finalizar la revisión teórica el a

lwnno: 

1-D~finirá la hi~Ótesis de trabajo del experiment o de Tulvin, 

Z.D. Schacter, L. y Heather. A.s. (1982~ 

2-Zn umerará las variables independientes y dependientes en d_! 

cho experimento. 

3- Describ irá los tres principales propósitos de su investiga-

ci ón. 

il -~esumirá c uando menos en dos incisos cuáles fueron los re -

s ~ltados en la investigación de los efectos de impresión en 

la fragmentaciÓn-co~pletaciÓn de palabras y la memori a de -

reconocimiento. 

5-Describirá cómo fué resumido y/o sintetizado el experimento 

de Tulviri, Schacter y Heather para la realización de esta -

práctica. 

6-Explicari! en qué consiste el disef'io factorial 2x2 según Ke.r 

linger. 

7-Explicará el concepto de "memoria verbal activa• desde el -

punto de vista de Ueisser. 

8-Explicará el concepto de recodificación, según Neisser. 
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Tercer Práctica: 

Pensamiento Considerado como Solución de Problemas. 

OBJEl'IVO GENERAL: En esta práctica el estudiante revi sará y 

ª1Jlicará un proceso psicológico, que es pensamiento de sde -

solución de problemas. 

OBJb'l'IVO INTERMEDIO: Dadas las caracterís t icas de solución de 

problemas (transferencia con problemas análo6os), el es t udiaQ 

te desarrollará su práctica reportando los hal lazgos obteni -

dos y presentará un proyecto de investi Dacl Ón a correr dentro 

de i.m lapso de cuatro sesiones. 

OBJEI'IVOS ESP~IFICOS: Al terminar la reYisiÓn teórica el e.§_ 

tudiante: 

1-Defini rá un pro:C lema, según Mayer 

2-Exnlicará la solución de Problemas de ac uerdo con los ~ si cÓ ... .. - -
lÓgos de la gestalt. 

3-Señal ará qué es la t rans f erencia. 

4-Descr!bir las variables experimentales manipuladas por Reed 

y co.:. (1974 ) 

5-Definirá la transferencia como V.I propuestas por esos in -

'res t i €;&dores. 

6-Indicará los parámetros empleados para recolección de datos. 

7-Mencionará la relación del estudio de P.eese can el que se ~ 

fectuará en la parte demostrativa. 

3- Realizará los ejercic i os i ndi cados en la sección del experi -

mente. 
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PROPUESTA DEL MODELO DE EVALUACION DE IA CONGRUENCIA INTERNA. 

A continuación se presenta la metodolog{a y objetivos de 

evaluación, que tienen sus fundamentos básicos en el contexto 

de la tecnolqg{a educativa, como es el principio teórico del

proyecto de evaluación de la congruencia, propuesto por Glaz

man e Ibarrola (1980) y el proyecto de Bellido Castafios y col. 

(1983)1 . 
Para desarrollar dicha evaluación se propone: A) un obj~ 

tivo. general y b) Objetivos espec:Íf'ices y particulares • . ~ 

Objetivo General: 

Del plan de estudios vigente en la carrera de Psicolog{a 

de la E.N.E.P Zaragoza, llevar a cabo el análisis (relación-

Y correspondencia ) d~ los siguientes elementos: perfil pro~e 

sional, metas y objetivos curriculares, objetivos contenidos

actividades y criterios y evaluación del aprendiza.je de los -

alumnos, considerando su relación con el sistema de ensefiar.za 

modular implemer.tado 'en el programa de prácticas de labora~o-

rio I y II. 

Obj~tivos Particulares y EsuecÍf'icos. 

Determinar la: 

1) nelación de los objetivos superiores (generales interme -

dios) con sus objetivos inferiores (intermedios o específi

cos) al haber proporción y correspondencia entre los ni ve-

les de comportamiento taxonómico de este. 
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2) Relación de objetivos-contenidos. 

3) Relación perfil profesional-objetivos-contenidos. 

4) Relación de tipo de actividades-sistema de. enseñanza modu

lar. 

5) Relación criterios de evaluación del aprendizaje-siste~-

de enseñanza modular. 

6) Relación objetivos-contenidos- sistema de enseñanza modu -

lar. 

M2I'ODO 

MATERIALES: 

a) Plan curricular general en particular los objetivos curri

c ::lares pertenecientes al programa de prácticas de labora

torio exper imental I y II. 

b) Cartas descriptivas del programa. de la~oratorio experimen

:.al I y II 

c) Pros rama de actividades, conteniendo los objetivos, crono_gra 

ma y bibliografía del mismo programa. 

PROCEDIMIENTO 

El análisis de la congruencia interna de un plan de es -

t '-' Gi os, implica lUl estudio de tipo descriptivo, donde se pre

tende describir, analizar e interpretar los datos de la revi

sión de los elementos que integran un plan de estudios, por -

lo tanto su metodología es puramente descriptiva. 

Es por eso que nuestro procedimiento requirió solo de un 

análisis amplio de las situaciones que se derivan de los obj_!! 

tivos generales intermedios y expecÍficos de la evaluación 
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pr opues t a. Para t al ef ec t o. 

1 ) Se e la~' oró una t abla de dobl e entrada en donde se estable-

ce 1;n análisis de relación './ correspondencia de l os objeti_ 

vos curri culares, objet i vos ~enerales, i nt ermedios y e spe-

c:!ficos del programa ae laborat orio I y II con l os n:.ve -

les de c ompor t ami ento conductual de la taxonomía de Bl oom 

( 19 72). 

2) Pa r a encont rar l a relación de objetivos-cont eni dos, se elQ: 

boro un mapa t emático y se comparó la congruencia interna 

de los con t enidos con l os obj e t i vos gene!'ales de las prác-

:.icas. 

~ ) Se enl is :.aron las f unc i ones p ro~es i onale s del plan de es -

tudi os, los objetivos y los contenidos de los programas de 

la8orat ori o I y I I. Se revisaron los objet i vos y l os c on -

t enidos de los programas de laboratorio y se señalaron -

cuáles son las f unciones profes i onales que s e c ub ren c on-

los ~ismos. Los res ultados se re r,i s t raron en el c ua dro--

de in t errelación de los elementos del plan de estud i os. 

~; ?ara repres ent ar la relaci6n de tipo de activi da des y s~s -

tema de enseñanza modular, s e enli staron las acti vi'.5.ades -
1 

es': ~1dianti les y del pr ofe sor, para pos t eriorment e clas i :' :'.. -

carlos como ac tivi dades espec í f icas o c omo ac tiv i dades :ie-

:'. ) Ss ·c e proyec t e f1.L'1ci ament a l a mayor part e de su t écni ca en 
la ps icología co; nosci ti ·; i s t a, propues t a por La f ourcade P. 
( s/f ) y Remedi Z. (1979 ). 
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capac 2. t aciÓn p rofes i or.a l , se es t a ·::i leciÓ w1a a .:.a :!. og Í a entre 

los elementos ··;á sic os del Sistema de Enseña nza Modular -

(S. E.M) y estas ac tivida des . 

5·) 3n es t e pun t o solo se enl is t aron los e r i t eri os de e val ua -

ciÓn y se es t a t leció una co'l1paraciÓn desc r iptiva J e es '.:os 

con l os elementos del S.E. r-~ . 

6) Para encontrar la relac i ón de O) jetivos con ~ enidos por el 

S. ~ .M. se t omaron los hallazgos del anál i sis jel primer -

p .. rnto para posteriormente establecer una c ompa :·ac i Ó~1 des -

criptiva de estos con los elementos del S.E.M. 

r 
, .,>-' 
e 



156. 

RES ULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron de la evaluac i ón son:" los 

io:guientes: 

I) La e va L iaciÓn de los objetivos s c1pe riores (gener a le s 

o i~·1 termedios) con sus objetivos inferiores (int ermedios o -

es :;: ecÍfi cos) bajo el cri terio de proporc i ón y c orrespondencia 

~ 0 '.1 los niveles de co:cportami ento taxonom.ico ce 3oloom. i s s~ 

~:ac-.er.te import ante, debi do a q ·Je los ob"jeti ·:os den-1:.ro de un -

~ lar. de est Jdi os, sirven de GUÍa en la selecc i ón de medios y 

~é t odos del proceso de enseñanza-aprendizaje (Orteea P.F., -

l? - ? ) , a der..ás sirven como parámetros para determinar el cum -

;: :~ : en to de l as ~e tas propuestas por el pro~esor o por l a -

i :--. sti t.uc iÓn . 

Los res ~: ~ ados ~ e : a e va: ~aci6n se p resen ~an en las t a-

blas l Y 2-, donde les O~' .)e : i ·1 os curric·.üares, generales, i n-. 

;:err.:ec:5. os './ e sp ec~:' :'. c os '.i t< e se ubican :i e l a s i :r.u ie.'.:.te ma ne r a : 

En labora t orio Experimental I. 

~l ob jetivo c urri c ~lar, esta in t e~rado por los seis nive

les taxonómicos del comportamiento, es decir, que este objeti • 

'i O c ~b re ~na de las carac ter!stic~s element ales del S.E.M. co 

mo es el proporcionar el conoci :niento al estudiante en una 

f or::1a ::; rad ~;ada de ac c·erdo a s t.< capacidaC. . 

Los objetivos generales para las cuatro prácticas, se -

:::istribuycn en el nivel de c or. ocir.,iento, :ie a plicac i ón (pract . 

2 y 4) y de análisis (pract. 1, 3 y 4),a pesar de que los ob

j e ti vos de las cuatro prácticas no contemplan el nivel de 
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comprensión, no represent a un probler:;a, ya q_1:1e t ienen tal CO,!! 

figuración que un n i vel s uperior incl ·;~-e a los anteriore s y -

queda inclui do en el consecuente, 

Los oj jetivos intermedios se ubican en el ni vel de c ono

c i miento (solo pract.2), de aplicación_ (prác i; . 1 y 3 ), de a 

nalisis (pract. 3 y 4) ,de sfotesis (pract. 1 y 3) y de evalu5. 

ciÓn (pract. 4). Estos objetivos intermedios son más represe!! 

t a ti '1os en el desarrollo del conocimiento. 

Para los objetivos espec{ficos; se observa en t ermines -

generales, para las c i..:.atro prácticas, que estos se a .~ r ,J.pan en 

los niveles de comprensión (16 obj.), aplicac i ón (7 obJ.), a

nál i s is (4 ob j .) y síntesi s (10 obj). 

Res ultados para el procrama de la>orator i o II, 

Para los o':J je t ivos generales: 

De ac uerdo a la t abla 2, para las t res prác ticas que in

t e g;ran este progra:r,a, se ub i can en los r. :'..veles ..i e comportamiefi. 

to de conocimiento y aplicación. 

Los objet ivos i n t ermed i os se u~ !c an en los n::.~eles de cono 

c i"li ento (pract. 1, 2 y 3) aplicación y sintes i s (prac t . 2 y -

3), es ·:.os o·:~ jetivos s e correlaciona.:i. en relaci ón al obje tivo

general, con los niveles de conocimiento y aplicación-a di::'e

rencia de los objetivos de la práctica # 1, que solo se corr~ 

laciona en el ni ·.rel de conocimiento. 

2n termines Generales, para las tres prácticas, los ocj e

U.vos espec~ ficos se ubican en todos los ni veles taxonomicos

a excepc i ón ce la eval ·Jac i Ón, que e s uno de los niveles supe ;.. 



llIVEL 
OBJETIVO 
CURRICUl.IR 

COKPOR T Alil.8N 'l'O 

OBJ. COB.DUCTUAL 

CONOCIMIENTO .X 

COM..?.RENSIOB A. 

APLICACION X 

AlfA.LISIS X 

SIN TESIS Á 

EVA.LUA.CION J. 

.NO HAY OBJETIVOS 

'rABl..A 1.- Ev'ALUAClON BAJO Cii:lTiiliIO DE 'l'AÁONOMlA DE BLOOii DE LAS 
PRACTICAS DE LABORATORIO EAPERliiEHTAL I. 
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS IKTE.l:Ul&DIOS OBJ BTIVOS ESPECIPICOS 

PaACT. PRACT. PRACT. PRAC'l. PliAC'l'. PRACT. PiiAUT. ?RACT. PRAC'l'. PRACT. PRACT. PB.AC'l'. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

l, 2 
X X X X 

3 7 

1 y 5 
1,2 1,2,3, 1,4,5, 
473 5 7 6 6 1 1 

7,8,10 
X .X 1 1 

11 7 9 576 

X X X 
1 :t 1 6 6 478 

1 1 2,J y 3,4 y 

4 2 411 2y3 

~ 

1 

-

-- · 



NIVEL 
COAlPO!t T AIIEI 'ro 
O.BJ. CO.NDUC'I'UAL 

COUOCilllEN TO 

CO.M.t>liKli SION 

APLICACIOJI 

..lNALlSIS 

SIN TESIS 

BVALUAClON 

NO HA Y 0.3.J E'U VOS 

TABLA 2. - EV.ALUACION .!3.AJO C.t<I 'fiiiUO DE .i.'A.t..ü1WMIA D& BLOOM DE 
LAS PRACTICAS DE LABORA'rürtIO EAPl.IBHíENTAL II. 

OBJETIVO O.BJ&TIVO GENERAL OBJETIVOS l~TERMEDIO: OBJRTIVOS ESPECIFIGOS 
OURRICU-
LAR. PRAC. PiiAC. PRAC. . PRAC. PRAO. PRAC. PRAC. PB.AC. PRAC. 

1 2 3 1 2 ! 1 2 3 

Á X Á .X 1 y 2 1 1 1 4 y 6 

2,'.),6, 2,3 y 
A 1 T 2 1 y 8 5 

X Á .X .X 1 1 3 8 

X 3 1 y 1 

X 1 1 3 4 

.X 

159. 
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-riores del conoci miento. 

ful cuan t o al objetivo curricular, este c umple con t odos 

los niveles del conocimiento. 

J e ac uerdo a la ubicación de los objet i vos int ermedios.

y espec{ficos, en los niveles t axonomicos de Bloom, se pue-

de decir que es t os pretenden dar un avance por objetivos con

d·Jctua.les a lo largo del desarrollo del curso, de tal ma.nera

que al fi nalizar este, el alumno haya obtenido habilidades -

sobre como conocer,comprender,aplicar, analizar, sintetizar y 

evaluar c •1alquier concepto que corresponda a los procesos psi 

c olÓ~ic os apl i cados. 

II ) R .2IA8IOI·~ :JE OBJSI'IVOS-CONTENIDOS 

De a.cuerdo a la distri bución de contenidos en el "rnapa

temá t i co", elaborado para ambos proc; ra.mas de labora.torio, ba

jo los cr i t erios propuestos por .Remedi E. (1979) y La.fourcade, 

se observa qi;e existe una congr uencia y correspon€lencia. entre 

los contenidos temáticos, encontrándose a s u vez, la. presen -

cia de conceptos centrales y conceptos conectados. y subordin~ 

dos (2) de una manera secuencia.da en a~bos programas de la.bo-

ratorio. 

Sin emcargo,a pesar de es t a armenia dentro de la secuen 

ciac i ón e integración de los conceptos que comprenden a las -

"estruct:Jras concept'..la.les" (se define como; integración del -

conocimiento científico dentro de la realidad y contiene los

sigui entes elementos: de conceptos o i deas básicas, de princi 
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-pios y teor:!a s), se observa una defici en9ia es t ruc t ural y -

concept·1a1' en relación al objetivo general del curso que pre

t ende el análisis, revisión y apl i cac i ón de los procesos psi

cológicos básicos y aplicados. Porque para el progra:r.a de la

boratorio I solo se analizá el concep t o de aprendizaje, mos -

trando una variedad de perspectivas teoricas y posiciones ps.!. 

colÓgicas, sin permitirle al alumno vi s .:al izar otras concep -

cienes, esto se p:.iede observar en los "mapas temáticos " I y 

II inchüdos uás adelante. m cuanto al pro :;:rama de labor a t o

rio I!, este ~uestra un análisis más amplio ·de los procesos -

psicológicos básicos, con la revisión de los conceptos de pe_r 

cepción, memoria y pensamiento (solución de problemas). 

Además este programa se integra a través de dos ~étodos-

de enseñanza; el demostrativo y el de desc ubrimiento, (se 'Ora . -
senta en forma limitada) es decir, se pretende que el al~mno -

en ~ase a las prácticas propuestas como Ge~ostratjvas, sea c~ 

páz de proponer, elaborar y aplicar un proyec~o de investiga

ción, en otras palabras, el aprendizaje se da por medio de a

proximaciones que lleven al alumno a la capacidad crítica de-

cada concepto; con esto se pretende llegar a la formación de

estructuras cognoscitivas (proceso de comprensión y estruct·1-

2)La técnica oropuesta por Remedi Y Lafourcade, contemula. el 
análisis de· los contenidos temáticos, considerando 3-con -
ceptos: a)conceptos centrales, constituyen los conceptos b~ 
sicos de la estr:.:ct ,;ra, ::;) concentos c:mectados.- permit.en
una mayor profund5.zaci6n y comprensión de los ~entrales y -
c) conceptos subordinados.- guardan una relacion de i nclu 
sión respecto a otros y ayuda a una mejor comprensión •. 



-rac ~ 6n je la real itia d) , a tra vés d9 las e s-:: r~c t ~ ras c onc ep-

-::-_,ales y me t odoC..Ó:;i cas de la ens eñan za. 

'.-'.A :?A T~TICO I 

:7! ."-.L'JACIOt1 ~ST?.UCTUP.AS COJ\ C:i:PI'UAL2S DE IA F?.ACTICA DE: IA 3 . 

I y II. 

P:=:::::-' ER PP.ACTICA . 

l. :'-1~0DOLOGIA CI E:NTIFICA 

2 . ~: ) ro2eso de planif~caciÓ~ 

exp er:Lr.iental. 

~ . l Int rod~c ci Ón 

2 . 2 Plant eamient o del problema 

2 . 2 JefiniciÓn d ~ hip Ó~ esis 

2 . L De f inic i ón de var -ta .;) les 

::étoci o 

2 . 6 Procedimiento 

2 . ~, ~ es ul t ados o análisis de datos 

2 . 8 Referencias t i bliográficas 

3. Redacción del Reporte Formal 

Manejo y c uida do de s ujetos e 

instrumentos experimentales. 

L . l :'1anej o y c ui da do de sujetos exp. 

4.2 Manejo y precauciones de Instrumentos 

experimen t ale s . 

:;; • D:i.seños Exper iment ales 



5.1. :. e f iniciÓn de diseños 

5 .2. Clasificaci ón de los dise~os 

6. La Medición de la Conducta 

7. Técn i cas de la 1-íedic i Ón 

7.1 Registro automático 

7.2 Medición directa de prod uctos 

7.3 Registro observacional 

SEGUNDA PAACTICA 

8. APRENDIZAJE 

9. Aprendizaje por ensayo y error o 

aprendizaje por i nsi : ht. 

9 .1 .::se 1ela fisiológica ( I Pavlov) 

? ermanentes 

9 . 2 Esc uela cognosc i~ivista ( ~ Kohler) 

9.b Escuela neo-conductista (E.R. Guthrie y E.e. Tolman) 

TERCER PRACTICA 

163 .. 

10. APRENDIZAJE OPERATORIO VS. APRENDIZAJE ASOCIACIONISTA 

10.1 Métodos de análisis directos 

10.2 El análisis fcrmalizante y los métodos del posit i vi s mo 

lÓgico 

10. 3. El método psicogenéti co y la ps :t.colog:!:a genética. 

ESTRuCTURAS CONCEPI'UALES DE IAS PRACTICAS DE IAB. II 

PRIM:::R PRACTICA 

II. Est ...:dio de los post-efectos en la perc epción 



11.1 Teoría de Gibson 

11. 2 Teor!a de Ci berneti ca 

11. 3 Teoría de la Gestalt. 

S :V -.mDA PRACTICA 

12. Memoria 

12.l Memor i a a lar ;;: ::: plazo 

12.2 Método de recodificación 

..1.. .:: • _-.. TeÓri a de '.:e!Tuann ;;;tbhi nghaus 

T .::RC.::R PRACTICA 

l ~ . ?ensami ento considerado como solución de problemas 

13.l. Psicolo[ !a ; es t altista en solución de problemas 

: : .2 '.:s ':.udi o de Re:j, 2rnest y B1.neril. 
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SUBOnDD ADOS 
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I II. RELACION PERFIL PP.OFES IONAL- OBJt.:rIVOS-CONTENIDOS 

Para realizar el anál i sis de los resul t ados obtenidos,

se presentan las tablas 3, 4 y 5 que integran las funciones

profes ionales, módulos, objeti vos, contenidos y cuatro ca.te

gorias de evaluación, que se definieron como sigue: 

A) El plan de estudios cubre la función comple t amente -

los elementos teóricos-prácticos están desarrollados en el -

plan para el alumno lleve a cabo la f unción. 

B) El plan de estudios cubre parcialmente la función. -

Existen deficiencias de tipo teórico y/o práctico. 

e) El plan de estudios cubre la función poten~ia.lmente; 

se proporcionan los elementos para que los alumnos la inte -

gren y desarrollen posteriormente. 

D) El plan de estudios no cubre la función. No se da.n -

los elementos teóricos y prácticos. 

De acuerdo a la tab l a se elije la categoría. "B" para -

ca.da una de las prácticas, ya que no se cumplen todas las -

funciones profesionales, porque se dirije el aprendizaje del 

a.lwnno hacia la evaluación, pla.neación o investieación, de -

esto se deduce en base a los objetivos y contenidos por prá~ 

tica.. Por otra parte nos permiten observar la. a usencia. de ob 

jeti vos y cotenidos que llev-en al alumno a .la aplicación de

sus conocimientos en la solución de problemas rea.les, deman

dadas por las a.reas de influencia de Psicólogo. 

También se elije la categoría. .. B .. par&- l& evaluac-f Órr, de'! 



FUNCIONES 
PROFESIONALES 

1) EVAUJACION 

2) .PLANEACION 

3) PREVENClON 

4) INVESTIGAClON 

5) SOLUCIOi Di PR.Q. 

.BL&KA S Kbi LA.S -

AREAS D:Sa EDUCA 

CION, SALUD, .?y_ 
BLICA, PRODUC-

CION l C01'SUllO, 

ORGANIZACION S.Q. 
CIAL Y ECOLOGU 

'l'i>tiLA j.- .i.N rr.;.tüibi.AC.i.vl:i DJ:. .i.03 .íi;Lh:~~·ros D~L i'i.~Jl .U.A e;s ·rui.JIOS . 
6VALUAG10.ii D.iS p;._,Ai.s Di c;S'rUDIOS l).ll,; i.Ab•)!.iATüiUU ~hL' ~.Hl.ilrii;NTAL I. 

ilODULOS 

KETODOLOGIA QENB-

RAL EA.P&RI.ldENTAL. 

EL PLAN l>:i ESTUD! 

OS DEL ASPECTO --

PRACTICO. 

(LABORAl'ORlO EXPE 

ItUfENTAL) 

O.aJE T .L v O S 

.Pii.ACTICA 1 

O.BJE'l'rVv GENEHAL. 

El estudiante revisará y analiz~ 

rá wi conjunto de conoe_ptos báe.!, 

coe de la metodología experimen

tal en .Psicología • 

iRACTICA 2 

0.8J.6TIVO Gt.JijjlliAL. 

El estadiante r~visará y a~lioa

rá los ~rincipios del condicion~ 

miento operante al estudio del ~ 

prendizaJe• 

?RACTlCA 3 

0.13.J~Tl VO G~EHAL. 

El estudiante revisará dos posi

ciones alternativas para la ex-

flicaoión del ~r~ceso de avrend! 

ZaJe j discutirá en base a los -

resultados, si se cum~len al&u-

nas de las ui~ótesie ~lanteadae. 

COlíT.SNLDOS 

PRACTICA 1 

Se revisan las caraoteristicas -

6enerales de la conoevción bási

ca de metodología e.xverimental -

ooiDO: el método científico y pl~ 

n ifioación ex~ari1aen tal. 

.P.liAC'l'lCA 2 

Versa sobre el ~roceso peicoló6i 

co del a~rendizaJe, ba~o una ~e.t,s 

~activa co~duct~al que allaliza -

las téonioaa de modificación de 

conducta, establecimiento y man

tenim~ento de la misma, baJO di~ 

ferentes ~roeramas de reforbami

ento. 

?liACTlCA 3 

Se revisan dos ~ers~ectivas ~si

cológ¿oae ~ara la e¿wlioaoión -

del ;roceao de a~rend¡zawe y es

tas son lK teor!a del ensa~u ~ -

error (Thordikej y la teoría 68~ 

tal (Kolher), en la eatr~ctur~-

ción O.e "manas co~ni ti vos". 
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CA T6GORUS. 

A B 1 C D 

X 

.\ 

X 



TABLA 4. - lN'rErlRRELA.ClON DE LOS BLEiiE1d'úS DEL PLAN DE l!:STIJlH OS. 
Jj;VALUACION DEL PLAN DE ES'fUD10S DE LABOHATORIO b;AP.i<;itlliENTAL I. 
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FUNCIONES AlODULOS O B J E T I V O S C O N T E N I D O S • CATEOORIAS. 

PROFESIONALES A .B e D 

1) EVALUACION METODCLOGIA PRACTICA 4 .PRACTICA 4 

2) PLillliCIOI GBNERAL lUPEIU- OBJETIVO GENERAL Revisión del aprendizaje oon una 

3) PREVE?iCION MEHTÁL. El est~diante revisará y a~lioa- postura C06nitiva, específicame.a. 

4) IHVESTIGACIOJ EL PLA.lll DE iSTU- rá el ~roceao paicoló~ico denom,i te la ~ru~~esta por Jean Pia6eta 

5) SOLUCIOH DI DIOS DEL ASPECTO nado a;rendizaje en la perapeot,! M'todo Psioog,netico. 

fROBLE!QS U LAS PRACTICO. va de la ~sicolo¿ía 0 en,tica en 

ARE.AS DEi (LABORATORIO EX- los t&rminoe yro~ueetos ,por In--

EDUCACION, SALUD PERI.MENTAL) helder, Sinclair '3 Bovet (1979)-,-

PUBLICA, PRODUC- en contrastaoión al denominado -

ClON Y CONSJKO, a~rendizaJe empírico. .\ 

ORGA.NIZACION SO-

ClAL Y ECOLOGIA. 



FUNC!O!fil:S 

PROFESIONALES 

l) EVALUACIOli 

2) PLANEACION 

3) PREV'iNCIOl~ 

4) INVESTIGAC!OH 

5) SOLUCION DE .PRO 

ELEMAS EN LAS -

AiiEAS DE1 

EDUCACION, SALUD 

.t>U.BLIC.lt P.RODU.Q. 

ClO.N 1 CO.NSUMO, 

ORGANIZACION SQ. 
ClAL Y ECOLOGlA. 

'l'A.B.L;;. _! . - 4•¡ ... Wl.rtELt~ C lO~ DEI LOS r;L:;i;~!~ '1\JS !:JliL PI.A~ JE E ~H\IDIUS 

JilODULOS 

J4ETODOLOGIA 

GENERAL EAP~liffiN 

TAL ESPECIFICAJ.fE! 

TE EL i>LAli DE ES

TUDIOS DEL AS.PEC

TO .PRACTICO 

(LABORATOliIO AJ.

PERI~TAL). 

EVALUACION DEL PLAN ub: ~STJ DiüS .JE .LAl:lORATüHlO t.:A.Patlf!EHTAL ll. 

O B J E T I V O S 

PRACTICA 1 

O.BJEi'lVO GENERAL. 

El estudiante revisará y a~lic.!_ 

rá un ~receso ~sicológico bási

co llamado ~ostefecto en la pe.!: 

cepoión. 

PRACTICA 2 

OBJETIVO GENEhAL 

El estudiante revisará, aplica

rá un proceso psicológico bási

co denominado Memoria. 

.PRACTICA 3 

OBJETIVO GENi:RAL 

El estudiante revisará y aplic.!, 

rá un proceso psicológico; pen

samiento, con el estudio de la 

solución de problemas. 

CO!ITENIDOS 

PRACTICA 1 

Hevisión de las características 

generales de la percepción, con

cretamente análisis y e¿perimen

tación del fenómeno de post-efe,2_ 

tos. 

PRACTICA a 
aevisión del estudio de la memo

ria, eapec!ficamente como se re

tiene y codifica información a -

corto -:t largo plazo enfatizando 

los efecto~ de im~res ión en la -

memoria de reconocimiento. 

PRACTICA 3 

Heviaión del estudio del ~ensa~ 

miento, enfatizando el análisia 

y e~perimentación de la Solución 

do Problemas. 
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CATEGORllS 

A B 1 C D 

..( 

A 

l. 



plan de estudios de laboratorio I como para el II, ya que e -

xisten deficiencias teóricas y prácticas que no muestran ana• 

correlación total con las funciones profesionales, debido a -

q~e dentro del plan de estudios no se contemplan algunas furt

c iones prácticas y metodológicas que llevan a cabo en la rea

l idad, es decir, en el proceso ensefianza-aprendizaje. 

IV. REIACION TIPO DE ACTIVIDADES-SISTEMA DE ENSEÑANZA MODULAR 

Los resultados se derivaron del análisis comparativo en

t re las actividades del estudiante y del profesor con los e-

l ementos básicos del Sistema d~ Ensefianza Modular (S.E.M), p~ 

~a esto en primer lugar se enlistaron las actividades para am 

·: os programas de laboratorio y posteriormente se clasificaron 

en dos tipos de actividades: 

a) Actividades espec!ficas.- ayudan a lograr objetivos del

contenido a través de técnicas didácticas, 

·e) Actividades de capaci taciÓn profesional.- son equivalentes 

a lo que el estudiant e va a realizar en su ejercicio pr ofesiQ 

nal. 

~ e ac uerdo a el plan de estudios de laboratorio I y II las -

a -:::tividades del estudiante, son las siguientes: 

1 ) As i stir por lo menos al 80% de las sesiones para tener -

derecho a la calificación (I y II) 

2) Participación en la discusión de los textos (I y II) 

~J Par ticipación en la implementac i ón de los disefios de la -

' Los nÚmeros I y II, representan a los pr ogramas de lab . exp. 
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prác t ica (I y II). 

4) Elaborac i ón del proyec t o de investigación de ac uerdo con -

su problema (I y I I). 

5) Revis i ón bi bl i ográf ica (I y II) 

6 ) Presentación de res ultados en un reporte formai (I y II) 

7 ) Orientarse en el manejo del Método Cient {fic o (I y II) 

8) Participación en equipo para la ejecución de las tareas 

(II). 

Actividades del Profesor: 

l) Asesorar el contenido teórico de cada práctica (I y II) 

2) Dirigir la implementación de los diseños experimentales 

(I y II). 

3) Proponer bibliografía complementaria (I y II) 

4) Aclarar dudas y asesoramiento individual o grupal (I y II) 

5) Orientar al estudiante al manejo del Método Cient!fico Ex

perimental (I y I I). 

Caracter{sticas del Diseño Modular o Sistema de Enseñanza Mo.., 

dular. 

1) Integración docencia-investigación-servicio. 

2) MÓd:.llos como unidades autosuficientes. 

3) Análisis histórico crítico de las prácticas profesionales. 

4) Relación teóri a-prá.c t ica. 

5) Relación escuela-sociedad. 

6) Fundamentación epistemol ógi ca 
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7 ) Carácter interdisciplinario de la enseñanza. 

3) Concepción del aprendizaj e y de los objetos de transfor

mación. 

? ) Rol de profesores y alumnos 

Los datos de las tablas 6 y 7 muestran como todas las -

actividades realizadas por los alumnos y el profesor, a exc~ 

pciÓn de la tabla no. 7 para ambos, se clasifican dentro de

las actividades específicas. Esto refleja de alguna manera la 

falta de correlación de los programas de laboratorio con el -

~erfil profesional del Psicólogo, ya que no se esta propicia.Q 

do en el alumno actividades de capacitación profesional. 

La tabla no. 8 correspondiente al análisis comparativo

entre los elementos del S.E.M. y las actividades del alumno-

Y pro ¡~esor, muestran la existencia de una relación lógica en

~ re ellos, tenemos que el 87.5% de las actividades estudianti

: e3 cubren el objetivo de integración de docencia-investiga -

ción- servicio, como para la relación teórica-práctica y la-

:oncepciÓn del aprendizaje y objeto de transformación; el 75% 

para. el Rol activo del alumno.; cero por ciento de orientación 

para los elementos de relación escuela-sociedad e inteTdisci-

plinariedad de la enseñan.ea. Para las actividades del profe-

sor se encontró una relación más elevada; el 100% para los ei

lenentos de Integración docencia-investigación-servicio, con-

c e~ciÓn del aprendizaje y objeto de transformación y el papel-

del profesor dentro de la educación activa; el 8076 para la re 

lación teoría-práctica y 9% para la relación escuela-sociedad

e interdisciplinariedad de la enseñanza. 
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Cabe sefialar que no se toma.~on en cuenta todos los ele

mentos gue propone Margarita Panzsa (1981) para esta compa.!:.a 

ciÓn ya que no ten!e.n ningún punto de correlación con las ~c 

tividades del estudiante y profesor~ puesto que solo trabaj_a 

mos con un plan de estudios y no con varios módulos. 



TABIA 6.- CIASIFICACION DE IAS AC
TIVIDADES DEL ESTUDIANTE. 

ACTIVIDAD ACTIVIDADES ACTIVIDA-
DEL ESTU- ESPECIFICAS DES DE CA-
DIAl'lTE. PACITACION 

PROFESIO-
NAL. 

l X 

".) X 

3 X 

4 X 

5 X 

6 X 

7 X X 

8 X 

174. 

TABLA 7.- CIASIFICACION DE IAS ACTI 
VIDADES DEL PROFESOR. 

ACTIVIDADES ACTIVIDA- ACTIVIDA-
DEL DES DES CAPA-

PROFESOR ESPECIFICA: CI'I'ACION 
PROFESIO-
NAL 

l X 

2 X 

3 X 

4 X 

5 X 

6 X 

7 X V 

·' ' 

1 



TAJLA 8. - RE:LA.CION ACTIVIDAD DEL SSTUDIANT:S y PROB'i:SOR con 
EL S.E , M. 

:w:.,:=;:.:.t:N'!'OS :aASICOS ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
Di:L S. Z. M. DEL DEL 

ESTUDB.NTE PROFESOR 

l) ::1tegra.ciÓ:1 
docencia-investi-
gaciÓn-servicio 87,5% 100% 

2) F. el ación 
TeÓria-práctica 87.5% 80¡1 

3) Relac :l Ón 
~sc ~ela-Sociedad 0% 0% 

.. ) :: ~. ter:!isc ip lina --,. 

r i edad de la ens~ 0% o~ 
ñanza. 

5) ,., ~ , del a-1.; o:ic epc _ o:i 
97. 5% 100% prendiza.j e y ob-

jeto de Transfor-

é) ?.ol Act ivo del 
a.Lmmo 75% -

7) Rol del Profesor 
en la Educación 
e.-:: ti va. - 100% 

175. 
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V. RELACION CRITERIOS Di!: EVALUACION DEL APRi:NDIZAJE/SISTii:MA 

!"JE E~¡ sr::ÑAHZA MODULAR. 

Para encont rar la re l aciÓ :-: ex i stente ent re l os criter i os 

de eval ~aciÓn de¡ aprendizaje y el S.E.M, rué necesario en u

merar los c r i terios de evaluación que propo~en los pro sramas 

je laboratorio experi~er.tal I y II y los elementos básicos

del S.E.M, pa ra ;:iosteri or:r.erite estaclecer un anál i s i s com -

parativo. 

CRITERIOS D::!: EVALUACIOJ; PARA LOS DOS PROGRAMAS DE I.ABORATO 

RIO. 

Del si ste ~~ de evaluaciÓr. se realizó una inte ~ración de 

los criterios de evaluación y se redefiniero~, (sin alterar -

s :_; propós ito) con la final::.dad de o~ jet i vizar el proceso de 

1 ) Participaci Ó:-: en la dis c ,_:s i Ó:1 :i.el Clareo teór i co propuesto 

para cada práctica {I y II) 

2) Real izar ejerc i cios en los t e~as que lo requieran ( I y 

II) • 

3) .=::1a ~ orac i Óc de uc a!.t epro~recto de invest::. f aciÓn (II) 

h ) ?articipaciÓn en la implementaciÓn de un diseño experi -

- e~ ~al estr~c: urad o o no es t r :_;c: ~raio (I ¡ II). 

7 ) !'articj_pa~ión en el a r.ál i sis de los res '.1 ltados (I y II). 

::i ) .:1a :::- oraciÓn del reporte for ··.al ( I :: II) 



7) Investigac i ón bi bliográfica para la práct ica no estructE 

ra. (II). 

8) Presentar exámen oral o escrito (I y II). 

Ca~ e señalar que los puntajes convenidos para la ejecu

ción de cada criterio son propuestos por el profesor y que

ex i sten tres oportunidades, por pr,ctica para la obtención

de la. calificación 

1) Entre~a de reporte formal y ejercicios o exámen al -

t er~in o de la práctica. 

2) Primera reposición para las correcciÓnés pertinentes 

solicitadas por el profesor. 

3) Segunda reposición que se efectuará al final del 

c urso. 

Z:·, es t os datos se observa que los crit erios de evalua-

ciÓn para laboratorio I y II son similares a excepción de los 

pun tos 3 y 7 que solo pertenecen al lat ora t ori o II, esta di~ 

ferencia ooedece al hecho de que para el segundo semestre de 

laboratorio, se incrementa la complejidad del aprendizaje del 

alu'1!11o, es decir que el programa. esta previsto de ta~ manera 

para analizar conceptos que van de lo simple a. lo · complejo,

para lograr con -esto que el alumno se intes re a pistema. de-

aprendizaje activo. 

Por otro lado, es oóvio que no exiEte una relación es -

trecha entre los criterios de evaluación y los elementos del 

S.E.M, pero si podemos decir que son un reflejo de las acti- -



-vidades profesiopales ~raduadas a la capac i dad de los alumn

nos , por las características que tiene el pro~rama sobre el -

rol del profesor y los alumnos. Además que promueve en ellos 

el interés hacia el aprendi zaje activo (por desc ~b rimiento),

se genera en el alumno la capacidad de integrar la t eoría con 

la práctica, a través de sus revisiones bi bliográficas y pos

teri ormente la derivación práctica de los contenidos, refle-

jada en el proyecto y disefio de i nvestigación aplicada, donde 

el alumno conoce, los objetos de transformación. 

Otra crítica que se le puede hacer a estos criterios de

evaluación, es la falta de unifi cación de puntajes, a unque 

dentro dei proceso enseBanza-aprendizaje, un número no repre

senta el producto del mismo. 



VI. Ri'.:LACION OEJETIVOS-CONTENIDOS - SISTE!-'A DE ENs:c;RAHZA MODO' 

LAR. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el punto II 

y III los contenidos del programa presentan una correlación 

con los objetivos; estos se enuncian en los objetivos inter

medios y espec~ficos, cubren los prerequisitos ?ara las pr~c 

ticas siguientes1 tienen un nivel de complejidad graduado1 -

los conceptos ce análisis estan organizados de lo sencillo -

a lo complejo1 de lo concreto a lo abstracto dentro del de-

sarrollo de las prácticas y del programa de laberatorio para 

los dos semestres, con su sistema de práctica. estructurajas

( :le::-.ostra.tiva s ) y no estructura.das que f ac i l itan la. forma -

c i Ón crítica y aprendizaje del alumno. Además tanto los ob-

j etivcs como los contenidos sa tisfacen la proposición del ob 

jeti'!O general jel curso; esto se observa a partir de la re

visión de los !'.'!anuales de prácticas y las partes descripti -

·.ras del progra:na. 

Estos :!atos t ambién tienen una. congruencia 11 potencial11
-

(ver t ablas 9 y lC) con los elementos del s.E.M y le denoaj,_ 

no ''potencial'' porque dentro de la estructuración de los ob

jetivos y contenidos se encuentran estos elementos de una -

:-aanera implÍci ta, donde algunos se cubren al térrüno del CU.!:, 

so y "ot ros en el ejercicio profesional". 



O B J E T 1 V O S 

PRACTICA 1 

OBJETIVO GENERAL 

El estudiante revisar' y analiza

r• un conjunto Je concepto• b4si· 

coa de la metodología experimen-

tal en Psicología. 

PKACTICA 2 

OBJt:IIVO GEHERAL 

El estudiante revisar' y aplicar' 

los principios del condictonamie~ 

to operante al estudio Jel apren

di&aje. 

PRACTICA 3 

OBJETIVO GENEt{AL 

El estudiante révisar' dos posi-· 

cione1 alternativas para la expl! 

caci6n del proceso de aprendizaje 

y discutirá en tase a los result,! 

dos, si se cumplen algunas Je las 

hipótesis planteadas. 

TABLn 9 .. RELAClON OBJH l\'C ~LCO:íT E.Nl üOS.S ISTt:~iA ::>E ENSEÑANZA i-10LULAR 
EVALUACION J EL PLA N LJE E. ST ,_.L) lüS DE LABúRATOKIO EXP ERI MENTAL I. 

C O N T E N 1 D O S 

PRACTICA 1 

Se revisará las características g~ 

neralea de la concepción básica de 

metodolog{a exr erimental como: el 

~todo científico y planeaci6n ex

perimental. 

PRACTICA 2 

E L E M E N t O S 
S. E. M. 

O E L 

1) lntegraci6n docencia-investiga-

ción-servicio. 

2) &elación Te6rica-pr4ctica. 

3) Relación escuela- sociedad. 

4) Fundamentación epistemológica 

5) Interdlscipllnariedad de la en-

señan&a. 

6) Conceptuación del aprendizaje y 

objetos de transformación. 
1 

Versa sobre el proceso psicológico 

del aprend i~aje, ba jo una perspec

tiva conductual ~ue ana l iza l a s -

técn icas de modificac i ón de co nduc 

7) ªol activo de pr ofeso re s y a lu~ 1 

ta.,. estab le c im iento y mant en ina eoto 

de la misma, bajo di ferentes ?ro- · 

gramas de reforzamiento. 

PRACTICA 3 

5e revisan dos perspectivas psic~ 

lógicas para la explicaci6n del -

~roceso de a prendizaje y estas son 

la teoría Jel ensayo y erros (Tho! 

dike) y la teoría de la gestal --· 

(Kolher), en la estructurac16n de 

"mapas cognitivos'' • 

nos. 
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~ ~ T E G O R l A S 

CONGRU. 1 Par ENCIAL! lMCON. 
ENTE GmlGR. 1 GRUENTE 

X 

X 

X 



O B J E T 1 V O S 

PRACTICA 4 

OBJl:.Tl \lO Gt.NfiltAL 

El estudiante revisar' y aplicar4 

el proceso psicol6gico denominado 

aprendiiaje en la perspectiva de 

la psicologia genéttca en los t4!, 

minos propuestos por lnhelder, •• 

~inclair y Bovet (1979), en con-

trast&ci6n al denominado aprendi

zaje empírico. 

t ...-.15 ~ 9.- t(i:J..,\ ClVN ÜL' JEilV0:>.CCl,Ti.:.Nl:JOS-.::. .i .:>L:.. ~'~ J E ..., \ ,;;;:: :-:..~ \:¿,... XOi.>iJLc".i. 
cVALUACION J t L PIAN JE c.:)TUülú~ J~ ~~oORfiTC~lu EXP~KIMENTAL l. 

C O N T E N I D O S 

PRACTICA 4 

Revisi6n del aprendizaje con una •. 

postura cognitiva, especHicamente 

la propuesta por Jean Piagets Mét_! 

do Psicogen~tlcc. 

1 

1 
1 

ELEMENTOS i) E J. 

S. E. M. 

1) Intesr~ción docencia-tnvestig~ 

ci6n-servicio. 

2) ~elaci6o Teoria-práctica. 

3) Relaci6n escuela-sociedad. 

4) Fundamentaci6n epistemológica. 

.S) lnterdiscip linariedad de la en 

señanza. 

6) Conceptuaci6n del aprendizaje y 

objetos -le transfor!Uci6n. 

7) Rol activo de profesores y al"!! 

noa. 

181. 

C A T E G O R I A S 

· coNGRU_ fofENCIALIINCON_ 
ENTE l CONGR. GilllEl\'TE 

X 



'fo o L.-.. 10 . - l~c L<>CH.i :-l úBJ t;Tl ·v-O .> .CO NT J:::Nl JO~ - .:>bTEMA JE ENS l:: i~ANZA MO JULé1i:{. 

o B J E T l V o_s 

PR.-CTICA 1 

OBJETIVO GENEKAL. 

El estudiante revisará y aplicará 

un proceso psicológico básico ll,! 

mado post-efecto en la percepción. 

PRACTICc\ 2 

OBJETIVO GENl&AL. 

El estudiante ~evlsará y aplicará 

un proceso pslcol6gico básico den~ 

minado memoria. 

PRACTICA 3 

OilJETIVO G~NEKAL 

El estudiante revisará y aplicará 

un proceso psico16gico: pensamie~ 

to, con el estudio de la soluci6n 

de problemas. 

EVALU1\CION üEL PLAN OL E::>TUJlO.:> JE LABOrl.nTOKlO EXPERIMENTAL II. 

C O N T E N l O O S • 

PRAC'flCA 1 

Kevisión de las características g~ 

nerales de la percepción concreta

mente análisis y experimentación -

del fenómeno Je µost-ehctos. 

PR,~CTICA 2 

Revisión Jel estudio Je la memoria 

esvecíficámente como s~ retiene y 

codifica in formación a corto y lar 

go p laso enfatizando los e fectos -

de impresión en la memoria de rec~ 

nocimi ent o. 

PRACTICA 3 

Revisión del estudio Jel pensamie,.!l 

to, enfati 7. ando el análisis y exp!;. 

rimentación de la solución :le pro

blemas. 

E L E M E N T O S 
S. E. M. 

J E L 

l) lntegr ~ci6n docencla-in~ estiga-

eién-servicio. 

2) ~elación Teoría-~ raeti~a. 

3) Relación escuela-sociedad. 

4) Fundamentact6n e~ t stemológica. 

5) lnterdisciplinariedad de la en

se~a~za. 

6) Conceptuación del ap rendi~aje y 

objetos de transformación. 

7) Rol activo de profesores y alu~ 

nos. 
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C A T E G O i l A S 

CONGRU. jPOTcNCIALltMCON-
ENTE 1 CGNG&. GRUENTE 

X 

X 

X 



CONCLUSIONES : 

Los res ul t a dos oot enidos de l a e ·va luac i Ón en el o r esen

te i; raoajo, nos permite concluir lo si guient e: 

Para la eval uac i ón ba sada en los r.i 1e les conduct:..:ales de 

la taxonom{a de Bloom, se observa que los objetivos ?ener a les, 

i n t ermedios y espec{ fic os , para a mbas prác t icaE, c umplen de ~ 

na manera implícita t odos los niveles de comport a miento en el 

desarollo del curso, de t al manera q :..:e a::. : ::. nal izar este, e l 

al umno haya obt enido habilidades para el anál i s is y aprendi

zaje de c :..:alqui er concepto q:..: e corresponde a los pr oc esos psl. 

col Ó;icos bás ic os r ap l i ca dos. 

De a cuerdo al plantea~i en t o t eÓr i co-ceonc eptual de los--

o"·je ': i vos solo s e en:~oc an a l c:..:..-::::;li;~ier::o d::: los c ontenidcs -

o pri ncipios de anál i s i s del c urso y no a l os plan ~eamientos 

:;eneral e s q ·Je proponen l os oc j et ivos c ·.: r ric ,:.l a r e s , pe rfil pr_2 

!'es i onal y los el emen t os básicos del S • .C . J.l , es dec i r, que los 

o~jetivos generales intermei i os y espec í fi cos son c i en por -

c i ento académicos, desvinc i;lados de :.na manera parcial de las 

propos i c i ones antes rr.enc i onadas, que ti ene cor.:io consec ;;encia-

o ojetivos y actividades incomple t~s, a pesar de que exi ste u

na ·" ue :-ia correl ación y correspon denc i a de los o·::: j e ti 11os con -

los contenidos, pero no de las actividades profesionales y -

los element os hás i c os del s. ¿.M. 
En c uanto a la relación t ipo de activi dades - sistema -

de enseñan za 111odular, se o:; s er·:an cos pro ·.:; l e~as f~: né.amen i;a-
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-les: 1) no todas las actividades de los alumn9s cubren ek ~ri . . . .. .,.. 

terio de aprendizaje activo y el profesor no cubre la actividad 

de asesor de una manera objetiva y 2) Todas las Q.Ctividades de~ 

ambos solo se avocan a las de tipo de actividad. Además la co-

rrelación observada. entre actividades y elementos del S.E.M. -

es subjetiva puesto que en la práctica académica no sucede as!. 

Por lo tanto es necesaria una reorganización de las prác -

ticas de ·laboratorio, que contengan estrategias analíticas y -

metodológicas que ayuden a incrementar la coherencia de los PL.O 

gramas de estudio y la eficiencia en la solución de problemas a 

diferentes niveles. 



V. PROPUE:sTA DE REORGAfUZACION DEL PROGRAMA DEL IABORATORIO -

EXPERIMF2fTAL • · 

Dentro de la planeación de cualquier programa de estudfos 

se puede observar que esta y el diseffo del sistema parten de -

dos bases :fundamentales; la primera se refiere a los objetivos 

y políticas institucionales, es decir, determinar cuales $ 0t'I -
•.,1·• 

las meta.s que persigue 1~ institución y las políticas que nor-

ma.n su actuación. Estos objetivos y políticas serán los rnar-

cos que permitan establecer los obJ~tivos operativos y el al-

canee que tengan frente a las demandas de la realidad, que por 

~o general rebasan las posibilidades institucionales. 

El análisis de la realidad es otro factor fundamental del 

cual parte la planeación; se dirige especialmente a la determi 

nación de las necesidades sociales e instituciona.l.es y a los -

requerimientos ocupacionales~ Este análisis de necesidades,-

complementado por un estudio de los recursos y por la investi-· 

gación necesaria para la 1nnovación, permitirá el estableci --

miento de alternativas y de la estrategia general que el sis -

tema adoptara para la satisfacción de dichas necesidades. 

Se puede observar también como de esa estrategia que ase

gura la congruencia de los objetivos con las necesidades, deri 

van planes, programas y p~esupuestos que activarán el desarro-

llo de la alternativa seleccionada. 
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En el ca s o partic ular de mi prop ~1. e sta , l a e s trategia a -

segu ir s e limita unic~ment e, a la descri pci ón y anális is de -

aq ue llos elementos que s on pe r tinent e s ?ara l a elaboración del 

p lan de estudios de laboratorio experimenta l de la Z.N.E.P, -

Za ra goza, con base a los resultados ooten i dos en l a e v~luaciÓn 

p r evia realizada en el capítulo IV, y el segu iCTiento de los -

lineamientos básicos en el S. ~ .M y las actividades pr ofesion!:_ 

les del Psicólogo. 

Con lo anterior se pretende, que las prácticas (para cum

plir una función dentro del currículo académico), se or i enten 

hacia un s i stema formativo y organizado, con base a las estr~ 

tegias y decis i ones que llevan al análisis sistemático de los 

problemas que la Psicolo3Ía enfrent a. 

Como p rimer al t erna tiva , para la i nte ,;raciÓn de dicho si s 

tema propongo una orientación hacia las características del -

perfi l profesional y del S. Z.M, porq ue conE iO::ero por exp erie~ 

cía profesional que el S. E. M. ofrece me,jores alternativas para 

l a educación s uperior y en forma par tic ular para la enseñanza 

de la Psicología; por ser una carrera experiment al y aplicada 

que req ui ere de profesionis tas con capacida d cr{tica, anal{ t _i 

ca y cons t ructiva de los principios metodolÓ ~icos y psicolÓgi-

c os. 

Esta p ropues t a obedece al hecho de que uno de los probl~ 

mas f cmda mentales q·.; e tienen los pro ·:;:i:·amas .:le labora torio, es 

que tanto sus actividades como sus contenidos, no contemplan:..-

t odos los elemen t os del s.,:;. ~.¡ y .iel perfil. profesíomü,.. error 



que tiene como cons~cuencia la falta de: 

1) Una relación teoría-práctica, error q1.;.e s e comete 

continuamente al confundir la tendencia divisoria de la teo

ría y la práctica con fines de enseñanza más no de posición

determinante. 

2) Una consecuencia y continuidad del programa. de l abo-

ratorio con los programas de servicio. 

3) Cna integración metodológica que permit a su aplica -

ción durante el estudio de la carr~ra y en la actividad pro-.. -.... ··· 

fesional del estudiante. 

4) Un conocimiento de las alternativas conceptuales que 

cf rece el plan de estudios. 

5 ) Una investigación constructivista y no demostrativa

Y repetitiva de los principios básicos de la Psicología Ex.E.e 

rimental, por parte del profesorado como del alumnado, y 

6) Una intra -e interdisciplinariedad. 

Para solucionar estos problemas, se plantea la necesidad 

de una reorgani zación en la que. las prác t icas se encuentren 

i ntegradas de acuerdo a un sistema lÓgico, para este fin se

proponen los siguientes puntos: 

1 ) Promover la b úsqueda de la relación teoría-práctica 

2) Modificar el .proceso enseñanza-aprendizaje 

3) Promover el incremento de número de semestres y reorga.ni~ 

zación del nuevo plan de estudios. 

4) J.l()dificar las activida des de orofes or y a lu;nno. 



188. 

5) Modificar el sistema de evaluación, 

6) Modificar los recursos materiales y ambiental es. 

7) Promover el entrenamiento de profesores para el labora.torio 

experimental. 

8) Promover la investigación experimental. 

A continuación se muestra como desarrollar cada uno de -

estos puntos y poder derivar una alternativa de cambio en el -

plan de estudios. 

I) ESTABLECIMI~--r<l DE IA REIACION T.OORIA PRACTICA 

La integración teoría-práctica es uno de los preblema.s -

que se presentan con mayor frecuencia en el currículo de cual

quier institución y las tentativas para su integración se han

presentado en forma variable. En el presente trabajo se toma -

conciencia de las limitaciones que se tienen para proponer una. 

alternativa aceptable en términos conciliatorios de la rela -

ción teoría-práctica, ya que tanto los profesores como los a -

lumnos al revisar las materias básicas obtienen una imagen di .§. 

degrada de la investigación y teoría en Psicología, donde se -

suscitan una serie de problemas como; contradicciones epis t e-

temolÓgicas, disputas teóricas y conveniencias metodológicas -

(Lopez R.F,,1979). 

Como solución a este problema. se propone la siguiente al

ternativa: 

En primer lugar, dejar de considerar a las prácticas co

mo una extensión de los cursos de teor:fa. y programas los p ian·es 



de estudio con el objetivo primordial de la vinculación teo -

ria- prá cEca. 

En segundo l ugar concebir a la práctica como una activi• 

dad estn:ct ;.i rada que permita al alumn o elegi r un marco de re

f ere :;cia basado en el conocimiento de al ternativ~s teÓri cas

v netodol6gicas para la s ol ución de ~n p rob le~a. y 

En tercer l ugar promover la i nvestigación, donde se pro

porcionen ~ejores alternativas de la integración teor!a-prác

t ica y se desarrollen las habilidades adq uiridas, po_r los a-

lumr.os, en las revisiones teóricas. 

II) INCRD·!ENTO D:t:L NUMERO DE SEMESTRES Y ORGANIZACION DEL HUE 

VO PIAN. 

Actualmente las prácticas de laboratorio, se han consid~ 

rado como una extensi6n de J,tps c:irsos de teoría, es decir, c_2 

mo ·;na "isla" q:ie perm1:te solo c ubrir de una manera implicita 

un c ~rr!c : lo académico y q ~ e esta dirigida solo a los alu~nos 

de sec~ndo y t ercer semestre. 

Sus o0jetivos pretenden (a g r.andes ras~os) desarrollar -

en el aLunn:i :.; n repertorio de conductas de investicaciÓn ex -

perimental, como s on: 

a) La form ulación de proble'Tias de investi~aciÓn , 

b) La recolección de infor·ac i Ón relevant e (desp ~1 és de 

~· na l imitada re visión bibliográfica.) para la solución de taJ. 
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c) La planeación de procedimi entos exp er iment ales adecua -

dos al problema. 

d) Anál i s i s y representación de datos experiment a l es, y 

e) La discusión de las implicaciones de los resul tados. 

Basados en estos objetivos de los contenidos de l os pla -

nes de estudio para el segundo semestre son: 

1) Revisión del Método Científi co Experi ment al 

2) Proceso de plani f icación experimental 

3 ) Manejo y c ui dado de sujet os e instrumentos ex;ierimentales 

l1) Redacción del reporte forma l. 

5) Diseños experi mentales 

6 ) Técnicas de medi ción 

T) Revis i ón de los procesos ps i col ógi c os bás i cos (solo a prend_i 

zaje, bajo e :i.. anál isis de di f erentes t eorías psicol ógicas). 

y para el tercer semestre: 

2. ) :te ·: i s i Ón de los procesos ps i colÓi:; i cos bás i cos como;· percep

c i ón, memoria y solución de problemas, bajo el anális i s de

diferent es teorías ps i colÓ; i cas. 

Las prácticas correspondientes a el segundo semestre se -

desarrollan a través de una enseñanza demostra t i va-repetiti va, 

basadas sol o en los ma.nua.les o "recetas de cocina 11 previamente 

elaboradas por l os profesores. Las práct i cas para e l t ercer 

semestre muestran una modalidad más de aprendizaje, es decir,

se inc rementa la complej i dad de aprendi za j e de l os a l unmos y se 

les da mayor oportunidad de real i zar un trabajo activo, su en • 



señanza es de t i po demostratLra repetitiya y constructiva, es-
'" '-''r .. . . ., 

decir presenta. dos tipos o métodos de ens.eí'i8.nza. 

Por otro ~ado la metodología propuesta se r educe a un C,!!: 

rácter dereostra.tivo-analftico. Es demostrativa. porque se rige

por una consecuc i ón de pasos que permiten una "repl i ca" de al

gunos éstudios; y es analítica porque brinda la oportunidad de 

seleccion~r un enfoq~e psicológico que explique un fenómeno. 

Considero que uno de los factores que det ermina en gran -

med i da estas limitaciones de contenido y de tipo de aprendizaje, 

es el tiempo disponible o el número de semestres propuestos p~ 

ra la revis i ón del pl an de estudios. Como una alternativa para 

la solución de estos problemas y la reorganización del plan 

de estudi os propongo el incremento en el número de semestres -

(de ac uerdo a las condiciones de organización del currículo) , 

ya que esto permitirá capacitar al alumno tres diferentes niv~ 

les, q;.:e conl leven una secuencia lÓgi ca de aprendizaje. 

En el primer nivel, se espera que el alumno adquiera los 

conocimient os elementales de la. metodol ogía experi mental para 

que independientemente de la aproximación teórica o del tipo-

de investigación que realice, pueda abordar un problema psico

lógico. También en este nivel el estudiante participara en l as 

"prácticas dirigidas" para que lo orienten hacia la identifi -

.· cación, comprensión y manejo de los elementos que conforman un 

proyecto y un reporte de investigación. 

En el segundo nivel, el alumno se incorporará a un sis-



tema de investigación, propuesto previamente por el pro~esor:. 

y aprobado por una contisiÓn de profesores. En este nivel s~ ·~ 

pretende formar al alumno en la toma de decisiones para a bor

dar un problema experimental, donde será capáz de elaborar e 

i nstrumentar un proyecto de investi~ac ~ Ón or ien t a do a los pro

cesos psicolÓgicos básicos como son: percepción, aprendizaje, 

memoria, s olución de problemas, lens;.aje y pensamiento. 

En el tercer nivel y Último se pretende que el alumno -

sea capáz de sol ·icionar un problema real, extrapolando l os 

conoc imientos adq uiridos en los niveles anteriores, es decir

qci e este nivel será aplicado en la solución de problemas edu

ca tivos, . sociales, clfnicos, etc., bajo los criterios de con.:. 

tenidos revisados. 

La or cr,anizaciÓn de estos t res ni.veles se muestra en fo r

ma esquemática en las taLle.s 1 y 2 · 

Con esta orfanización se generaria una me t odologfa de -

t~po analf tico-sintético q~e permitira, por un lado, capaci

tar al alumno en las acthridades profesionales del psicÓlo so 

y por otro, que el alumno durante su formación profesional -

s ea capáz de apl icar sus conocimientos metodológicos en las

demás areas o módulos, principalmente en la actividad de ser. 

'tic :. o. 

III) MODIFICACION DEL PROCESO ENS~'ÑANZA-APRENDIZAJE. 

El proceso enseñanza-aprendizaje se ha analizado bajo -

diferentes posiciones t eóricas y profesionales como son; la-



TABLA I. - ORGANIZACION DE IA NUEVA SECUENCIA. 

SEMESTRE 

?.o 

3o 

4o 

NIVEL DE PRACTICA 

Nivel Propedeutico 

(Anal:! tic o) 

I n v e s t 1 g a c i o n 
(Analítico-Sintético) 

Aplicación en el Campo 
(Aplicado 

MATJ!:RIAS TEORICAS 

-Procesos Psicológicos Básicos 

-Estadística Descriptiva 

-Bases BioloGicas de la Conducta 

-Detección en los procesos Ps i 

colÓ~icos Aplicados 
-Estadistica Inferencial 

-Análisis y Diseffo Nivel Indivi 
cool 

-Anál.isis de Datos 

-Introducción a la Neuropatolo-
g{a 
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CONTENIDO 

TABLA 2. - ORGANlZACION DE LA NUEVA SEClJENCIA POR NlVEL-AC'L'lVIDAD 

NIVEL 1 

(ANALirICO) 

2 ° S.IUl.ESTR.E 

- .MATERIAL DIDACTICO 

- PAPEL DBL DOCElf TEa 

DIRECTIVO 

- PAPEL DSL ALUMliOa 

ACTIVO. 

- ADQUISICIOB DB CONOCillIENTOS 

PARA LA REALIZACIPN DB UIA INVES

GACIOH. 

a) Conocimientos para elaborar Wl 

proyecto ~ re~orte de Invs. 

b) Busqueda de información 

c) Planteamiento de problemas y/o 

bipótesis 

d) Definición de ~ariablea 

e} Tipos de estudio 

f) Conocimiento de los principios, 

y teoriaa elementales de los -

procesos Psicol&gicos Básicos. 

N I V K L 2 

(ANALil'ICO-SI.NTE'l'ICO} 

3 ° SEMES'rRE 

- MATERIAL DIDACTICO 

- PAPEL DEL DOCEN'l'Ea 

DIRECTIVO-ASESOR 

- PAPEL DSL ALUMN01 

ACTIVO 

- PRACTICAS DI.RIOI.DAS 
- PROYECTO DE INSTRUCTOR 

O PROYECTO INSTRUCTOB-ALUMNO 

li 1 V E L 

(APLICADO) 

4º SEMESTRB 

- MATERIAL DIDACTICO 

- PA?gL DEL DOC.i!!MTISa 

A SS SOR-COORDINADOR 

- PAPEL DSL ALUJlllOa 

.AC'l'IVO 

- BilCO DE rltOBLililSa 

a) Salud ; 

b) Edaoación 

o) Vivienda 

d) Alinaentación 

1 e) &i;pleo 

3 

- LIHEAS DS INVESTIGACION -

a) De loa docentes 

b) De loa alu.mnoa 

e) De la instituoi6n 

- INVESTIGACIOH -

194. 



cm~TEXTO 

OPERATIVO 

'I'A.OLA 2 .- OP.GA:HZACIOI~ DE LA NU3VA Sii:CU r~?IClA POLI. ~i!V~L-ACTIVIDAD. 

NIVEL1 

(ANALI'rICO) 

2º SEMESTRE 

- LABORATORIOS 

- BIBLIOTECA 

- DISCUSION 

- Al\ALISIS 

- PRACTICA DIRIGIDA 

- TOrf.A DE DECISIONES 

N I V E L 2 

(ANALITICO-SIENTETICO) 

3º SELBSTRE 

- LA:SORATüRIOS 

- ESCENARIOS CONTROLADOS 

- DISCUSION 

- A~ALISIS 

- TO~~ DE DECISIONES 

- PRACTICA DIRIGIDA 

- SCLUCION DE PROBLEMAS 

- R3ALIZACION DE UN PIWYECTO 

N I V E L 3 

(APLICADO) 

4º SEMESTRE 

- LABORATORIO 

- CAMPO 

a) Institucional 

b) Comunitario 

19:>. 

- INVBSTIGACION POR MEDIO DE LA 

ACCIOtl, REFLEAlON, CHITI~A, -

ASESORIA Y COORDI~ACION POR -

EL HlS'rRUC'.ro.a. 
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pedagog:ía, sin e:nbar go ambas convergen en la posic i ón de que 

este es un proceso determinante en la estructura. y funciona

lidad de un plan de estudios. 

El aprendizaje se ha definido como un proceso de trans

f ormación del sujeto que aprende sobre la base de su actua -

ción sobre los objetos de conocimiento y sobre las situacio

nes que se les presentan; no obstante también depende del -

proceso de enseñanza, que es un proceso siste~tico y se de

senvuel ve exclusivamente con el fin de generar otro proceso

igual.mente complejo, el aprendizaje. 

En este proceso podemos considerar dos maneras de apre_!! 

der; receptivo o por descubrimiento. El receptivo se refie-

re a un tipo de aprendizaje pasivo, es decir, se le presenta 

a el alumno en su forma. final el contenido de lo que tiene -

que aprender en este proceso lo único que se le pide, es que · 

comprenda el material y lo incorpore a su estructura cognoscJ. 

tiva y tenerlo disponible para reproducrlo o para solucionar

problemas (Ausubel D.P., 1980). El aprendizaje por descubri -

miento se caracteriza por generar en el alumno un aprendizaje 

activo, donde tiene la oportunidad de transformar al medio 

que lo rodea (estos son dos elementos del s.E.M.) adquirir 

conceptos por medio del descubrimiento creativo descubrir --

el conocimiento de la realidad, transferir el conocimiento -

organizar eficazmente el aprendizaje para usarl o en la solu

ción de problemas, asegurar la conservación del aprendizaje -

y lo más importante ser pensadores creativos y críticos. 
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Por estas características propongo que el proces o ens eñan 

za-aprendizaje i mplementado en el programa de laboratori o, se

realice a través del aprendizaje par descubrimiento, por este 

mot ivo propongo que el a.lU11U1o. conjuntamente con el profesor t.ra 

baje en la elaboración e i mplementación de proyectos de inves

t i gac i ón durante el segundo nivel y en el tercer nivel se i n -

volucre más directamente a el campo aplicado en situaciones ~

reale s , es dec i ~, en la solución de problemas de s u entorno-

social, para desarrollar sus habilidades creativas y críticas. 

¿ste proceso, por un lado, permite que el profesor desa -

rrolle s u papel como asesor y coordinador, por otro, también-

adq uiere ·c:n papel importante dentro del mismo, ya que el va a 

,senerar las es trate; ia.s que permitan desarrollar el aprendiza

je por desc ubrimiento que estarán determinadas por los oojet i

vos y contenidos del plan de estudios. 

I V) MODIFICACION D6 ACTIVIDADES PROFt;SOR Y ALüMNOS. 

Las act i v i dades del profesor como de! alumno es t an de -

terminadas por los objetivos y contenidos del plan de estu -

di os como ~ra. se menc i::mo en el punto anterior. Por tal mot ivo 

el proceso de planeaciÓn de c:n curso requiere de cr i terio.:; o~ 

jet5.vos y claros para no dejar la acción docente al arbitra -

r i o del profesor ni la actividad del estudiant e s i n previ a -

or~anizac i ón. La planea.ción constituye la p i; esta en marcha de 

una estrategia del trabajo docente. 

C:s tas estrate¿d a s docentes se ref ~_ ere!'l a un conj ~~to t! e 

acc 1 )nes inte~radas que el profesor realiza para facilitar ~ 
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el aprendizaje del al umno; a su vez estas e strateGi as t ie"len -

que s t· jet arse a un contenido concreto, como parte de un proce

s o de producción del conocimiento. De este punto se deriva la 

import anc i a de su ejec ución. 

Por otro lado, decido a la propuesta de reorganizac i ón -

del plan de e s tudios de laboratorio que t i ene como princ i pal -

-objetivo proporcionar una nueva estruct ura di dáct i ca, me t odo -

lógica y ps i cológica, a través del incremento en el número de 

semestres, la promoción de actividades para la formac i ón ana-

lÍ tica y meto~olÓgica del estudiante, como es; la i nvestiga -

ción en escenarios controlados y en s i t uaciones reales. Esta -

req uiere por lo t anto, nuevas actividades de aprendizaje. Para 

t al efecto propongo lo siguiente: 

ACTrvI:JADG.S DEL ESTUDIAi\'I' ii: (papel activo dent ro cie l proceso -

de aprenc!izaje) 

1 ) Part i ci pación en l a investi~aciÓn doc '..:Jilent al socre -..:n to -

pico teóri co y/o de investigación. 

2 ) Part ic i pación en la di scus i ón de material didáctico. 

a) En grupo (colectivo organizado) 

b ) I ndivi dual 

3 ) Participación en la elaboración e implementación de un 

proyec t o de investi gac i ón. 

a) En grupo o 

·o) Individual 

4) Participac i ón en la to~a de decis i ones para solucionar un 

pro:J l e:na. 
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5) Participar en la discusión de l os resultados y conclusión -

de la inves t i gación en grupo o en forma individual. 

6) Presentación de resultados en un reporte formal. 

Los puntos anteriores se r~f ieren a el trabajo del alwnno 

para l os primeros niveles, para el tercer nivel es necesario -

adicionar actividades pertinentes para una situación real, .d.Qn 

de la metodología a seguir es más sofisticada y se aplica de -

manera f ormal. 

7 ) Observación de una situación real (detección de problemas) 

8) Investigación documental del fenómeno en cuestión. 

9 ) Delimitación del probleme. 

lO)Pronósticos de medición, prevención y control de la situa-

c ión. 

! ~ )Elaboración e implementación del proyecto de investigación. 

12)Análisis de inducción, generalización y validez del proyec

"GO y resultados e investiga;::iÓn. 

De acuerdo a estas actividades estudiantiles para el profe

sor se propone lo siguiente: 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR (papel directivo, directivo-asesor y

ases~r-coordinador) 

1) Promover en el estudiante e l aprendizaje del método cien -

tífico experimental, por medio de exposiciones y sugeren -

cias bibliográficas. 

2) Asesoramiento durante el proceso de adquisición de concep

tos (conocimientos). 

3) Asesoramiento en la toma de decisiones. 
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l+ ) Arregl o de condici ones (recursos mater i ales y amtienta les ) 

q'Je generen en el alumno un aprendi zaje par desc ubrimien--

to. 

5) As es or amient o en la búsq ueda de probl emas de i nves t i gac i ón. 

6 ) Asesorami ento en el análisis de resultados experimen t ales 

o situa ciones reales. 

7 ) Ases oramiento en la elaboración del reporte de investiga -

c i ón. 

8) Coordinar el estudio de ~n problema institucional. 

9) Coordi nar el estudi o de un problema comuni tario 

10) CoordinaC'iÓn en la delimitac i ón de problemas., diagnóstico, 

proyecto y apl i cac ión de campo. 

Con es t a prop~es ta s e pret ende a mpliar y objeti vizar las

ac tivi dades del profesor y alurrJ1o, además de establecer ;ina. -

relación ent re obj et ivos-contenidos-activi dades que cons idero 

es tma f orm·.üa que f acil i tará el proceso enseñanza-aprendiza. j e . 

V. t-'.ODI F I CACIOH D SL S ::::S7Zt-:A D.C:: E'.'ALUAC : OH. 

La eval ciaciÓn as 'Jme un papel importante dentro del proc~ 

s o de ed·:caci Ó!l a c<..1al qui er nivel como; el proceso de desar_!:o 

llo, prueba, mejoramiento y realización de nuevos programas,

procedimi entos, proc es o y medios en educac i ón. En este p unto

en parti c ~llar nos a vocaremos al análisis de evaluación de la

ej ec J ciÓn de u~a. per sona,es decir, a el anál i s i s de los cam

bios conductuales. Observados en el alumno a través del pro

ceso enseñanza-aprend i zaje. 

e s ta evaluación i mplica, dos forma s de propósi t os de e-
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- valuación q ·.J. e t i enen mayor i mpor t anc i a en la relaci Ór: ;r,aestro 

alumf'o: la evalliac iÓn di agnóstica y la evaluac i ón forma ti va. 

(ocasionalmen t e s e req uiere la evaluación s umat i va, pero no es 

de t er minante como las anteriores). 

La ev·al :.;aciÓn diagnóstica es uno de los aspectos clecisi -

vos ~ara que el maest r o evalu~ a los alumnos, Este neces ita sa 

ber l o que el est c; di a nte sabe y lo que no sabe, de tal manera -

que se vea di r igido hac i a las part es del plan de estudios que 

a s u j uicio son l as mejores de ac uerdo con s us necesidades, -

a demás de q•Je la base de comparación para evaluación diagnÓstl 

ca debe de construirse en función de los objetivos establec i -

dos en ~. ~. cho plan. La evaluación diagnostica debería llevarse 

a caoo al comi enzo de ca da. año o i n i c i o de una. unida d de i n 

~ormac iÓn o ha bili dad. El maestro juega un papel importante en 

este proceso, porq ue el debe de buscar o desarrollar instrumen 

t os de pr ~ e '.:i a adec ·_: a :.i os para la evaluación en la etapa di agnÓ.2, 

t ica, con el propÓs1to de i niciar eficazmente las act i vi dades 

del apren dizaje. 

La segunda modalidad de evaluación es la formativa y oc u

rre d ~irante el proceso educac i onal. Esta t iene como f ur1ciÓn -

preveer ret roalimentación al maestro y al estudiante sobre el 

progreso de este Último en el aprendizaje, este tipo de evalu_! 

ción se realiza en función de los objetivos establecidos en el 

plan de es tudios. 

La. evaluación formativa puede adquirir la forma de prue

bas preparadas por el maestro, test i ncl uidos en las unida--
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des de i ns t r ucción o s i mplemente la observación del es t udiante 

a través de sus ejercicios,ac t i vid&des, etc. 

Por Últ imo la evaluación sumat~va, su función es certifi

car el cumplimiento de una unidad de ins t rucción al final de -

un semes tre, uniad o affo; también sirve para tomar decisiones 

acerca de entrada en ciert as oportunidades educacionales, cua!! 

do los soli citantes son más que las plazas di sponibles (por -

ejemplo exámen de admisión a la U,N,A.M,), 

Otro punto i mportante en la evaluación es la metodología, 

que le da un carácter científico a este proceso. La metodolo -

gÍa la evaluación debe de seguir un Órden lÓgido y sus activi

dades básicas incluyen: a) el establecimiento de los objeti vos 

a propósitos de evaluación; o) la especificación de las vari!, 

bles utilizadas en la evaluación; c) especi ficación de métodos 

de recolección de datos; d) anális i s de datos y e) reporte de 

información hacia las personas que toman las decisiones en el 

campo educacional. 

Estos son grosso modo los puntos relevantes que se pueden 

considerar para la realización de una evaluación educacional, 

que pienso son importantes, puesto que a través de ellos se -

puede determinar la validez de un plan de estudios y toma de 

decis i ones para la modi ficac i ón de los mismos. 

Para la reorganización del plan, espec{~icamente el sis

tema de evaluación que s ugi ero es producto de las actividades 

del profesor y alu0U10 y del proceso ensefianza-aprendizaje pr~ 

viamente descritos. 



Para los dos p r i meros niveles: 

1) Evaluación diagnóstica, sobre conocimientos $enerales 

de Psicología y me t odología Experimental. 

2 ) Evaluación f ormativa, durante el semestre de l os si 

guientes puntos: 

a) Investigación y análisis documental 

b ) Toma de decisiones 

c) Investigación experimental (elaboración de proyecto -

de investigación, desarrollo de a c t i vidades y análi -

sis de resultados). 

d) Productos permanentes 

Para e l tercer ni ve.i.: 

1) Eva.i.uación diagnóstica sobre l a extrapolación de conoci--

mientos adquiridos en s ituaciones experimentales o reales. 

2 ) Evaluación formal de: 

a) Toma de decisiones en la selección de la situación -

problema (Insti~ucional o comunitario) 

b) Detección, medición y diagnóstico de un problema 

c) Elaboración de proyecto de investigación o tratamierr 

t o. 

d) Análisis de resultados, con sus implicaciones teóri

cas y prácticas, eva l uación de validez y ge~eraliza

ción del proyecto 

e) Productos permanentes 
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VI. MO~IFICACION DE RECURSOS ~TERIALES. Y.AMBIE2f'l'ALES 

El programa de prácticas de laboratorio de la E.ME.P. -

Zaragoza, además -de tener una serie de problemas en los pla

nes de estudio se enfrenta al problema de la falta de recur

sos materiales y ambientales, puesto que los existentes tie

nen pocos elementos en común con los verdaderos laboratorios 

de investigación, en este sentido el entrene.miento que pue

den ofrecer es limitado o casi nulo. Por lo tanto para que un 

programa o un plan de estudios funci-one adecuadamente se re

quiere de recursos adaptados a las necesidades del mismo, es 

decir, la disposición de éondiciones para un tipo de prácti

cas en que se desarrollen las estrategias analíticas y meto

dolÓgicas que ayuden a incrementar la coherencia de los pro-

gramas de estudio y la eficiencia en la solución de proble -

mas. 

En la actualidad los recursos ambienta l es del laborat o-

rio experimental son; dos aulas divididas cada una en 9 cu-

b{culos (que son inadecuados para llevar a cabo cualquier ti

po de investigación), un bioterio y dos cubículos para profe

sores (ver fig. 1). 

Los recur~os ~.ateriales también son muy pocos e inadec_!!a 

dos para cualquier tipo de investigación formal y el proceso

de aprendizaje para los alumnos, estos recursos son; cinco -

cronómetros aproximadamente,cinco cajas de Skinner (no aut~ 

ticas) una bascula, algunos objetos para el estudio de las i!! 

vest~gaciones de J. Piaget, un Human, Test no conectado, una

cómputadora PD8 no conectada y una caja hexagonal en malas c_Qn 

' .iones y con equipo incompleto. 
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PIZARRON 
CUBICULO 9 CUBICULO ~ 

1 CUBICULO 4 CUBICULO 11 1 

~ 

CUBICULO 3 CUBICULO 1 

CUBICULO 2 CUBI CULO & -
MESA 

CUBICULO 1 

CUBICULO PARA V e PROFESOR ES Y 
COOROI NAC ION LA B. 

BIOTERIO 

CUBICULO PARA ~ 
PASILLO 

PROFESOR ES f\ 
1 

CUBICULO 1 

---r 
CUBICULO f - 1 CUBI CULO 11 

1 

CU91CULO 1 J CUBICULO • 

MESA 

CUBICULO 4 CUBICl>l.e 8 

1 CUBICULO & 
PIZARRON 

CUBICULO 9 

FIG . t ;- Espacio flslco actua l del Laboratorio E•p1rlm1ntal en lo E. N.E . P. - Z . 
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CUBICULO DE CUBI CULO DE 

ALMAC E N íl 
1N\IESTl6ACION 1 IN\IES T IGACION 2 

L_ ~ -

BI OTER IO 

CUBICULO DE CUBI CU L O DE 

IN\IEST l 6ACION 5 

í í\ 
IN\IE S TIG AC I ON 4 

í 
L_ 

ESTANTES 1 \J 
1 

1 
CUBICULO D E A SESOR IA E CUBICULO DE ASES O RI A E 

1 
INVE S,.16ACI ON BIBLIOGRA - IN\IES TI GACION BIBLIOGRA -

1 
i FICA fflCA 

f\ 1 ESTANTES 
1 

~ 
PASIL LO 

\_ () -

CUBICULO OE CUBICULO DE 

INVE STl6.ACION 5 INVEST I GACION 4 

1 

1 

~ 7 
1 CUBtCULO OE CUllCULO DE 
1 

tNVE:STt6ACION 1 IN \I EST I GACION 2 

. 

IG. 11 :- Pr opuesta de Modificac ion dt los Recurso s Ambl ent ales de Laborator i o E Jtp erlmentol 
en 1 a E . N. E. P. - Z . 
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Se requiere dadas las condiciones estructurales y arqui

tec t ónicas de las aulas asignadas a dicha actividad, para los 

recursos am~ientales: 

En las dos a~las de laborat orio di st r ibuir los espacios

en c :_:a tro c ~ib !culos de inves ti §:;aciÓn experiment al para los a

l umnos y un cubículo de profesores para asesoría e i nvestiga

ción bibliográfica., esto para cada a ula.. Aprovechar espacios

fÍsicos como es el corredor para construir un almacén y un 

h~ ote~i o (ver fi~ . 2) . 

Sri cuanto a los recursos materiales se requiere: 

- '.?C cajas experi'.'lentales de S'.cinner, con aislante de ruido 

blanco y equipo 1e f: rogra.ma.ción. 

-10 rac ':s con capa~idad de 2 cajas cada uno 

- i L ~: á sculas 

- 20 c~onometros manuales o electronicos 

- Instalac ~ . Ón de la computadora en el laborat orio 

-Revis t as especializa.das de PsicoloGÍa. 

-10 taquitoscopios 

-5 Proyectores con todo su equipo 

- Papelería para ?"ealizar t rabajos qve requieren solo lápiz y 

papel etc. 

VII. PROMOVER .::L 21ITRENAMI=:NTO DE PROFESORES PARA .C::L I.ABORATO 

RIO EXPERIMZN'I'AL. 

Otro punt o r::ás que propongo es promover el entrenamiento 

de profesores para el laboratorio experimental, este aspecto-
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es novedoso dentro del curr!culo de la ~.N~ E.P - Zaragoza, ya -

que no se ha contemplado y mucho menos propues t o un proyecto -

de capacitación docente. En la present e t esis s e suciere debi

do a que se observa por experiencia pro :'.'esional del sustent ag 

te, que la falta de capacitación de los profesores en esta ª.2. 

t i ·1idad ~enera una serie ne problemas, q·.ie van desde un de sf~ 

samiento t otal de posiciones teoricas hasta :ma variada visión 

de la metodología experimental, es decir, que el profe s or ado -

no esta capacitado para concebir el programa de laboratorio -

como 1..:na actividad i mportante dentro del curr{culo y dent ro -

de la formación profesional del estudiante. 

Para la elaboración del proyecto de entre1'ar.úent o de pro

fesores, grosso modo sugiero lo siguiente: 

1) Evaluación de los maestros, para detec t ar el nivel de con.2 

ci~ientos en relación a la ffiateria. 

2) I rn.plementación de cursos de; 

a) Docencia 

::, ) I ns t r umentación 

c) Investigación básica 

Bajo la supervisión de especialis ~as en el ca~po de Psic.2 

log{a Experimental y Cognosciti,.ra., ya que el programa d.e est '.l 

dios es ecléc t ico. 

3) Entrenamiento de los puntos anteriores frente a un grupo -

1 e al \J.mr.os 

4) Evaluación que perm:lta retroalimentar a el profesor y 

5 ) Seminarios de formación conti nua. 

Considero que esta, es una proposición muy sencilla y --
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con limitaciones, pero es viable para una aplicación a medi,! 

no plazo, dadas las condiciones curriculares y de planes de

estudio del laboratorio experimental. Además, esto puede s~r 

vir como una experiencia para ~ue posteriormente se proponga 

un proyecto genuino para formación docente y cursos de act_!!a 

lización docente. 

VIII. PROPUESTA DE INVESTIGACION (que tenga una continuidad

con el servicio). 

La investigación como uno de los tres componentes de -

las actividades universitarias conjuntamente con las de en_.2.e 

ñanza y difusión de la cultura es importante dentro de los -

objetivos y metas curricula.res de la E.N.E.P. Zara.goza, como 

es la integración de la docencia-investigaciÓp-servicio. Ta_!!! 

bien constituye un medio permanente en la formación y perf~ 

cionamiento docente como del estudiantauo. Con el siguiente

cambio de actitud hacia la enseñanza y el ejercicio profesiE 

nal. Por tal motivo se plantea como una alternativa al pro -

blema de la enseñanza demostrativa-repetitiva de los princ.J:. 

pios psicolÓgicos, por una ensei'ianza constructivista o crea

tiva que ayude al profesor a generar nuevos conocimientos a

plicables en la práctica estudiantil y profesional del Psi.s_Ó 

logo. 

El programa de investigación que propongo deriva su fu.!! 

damentación y características de la concepción general del -

modelo Iztacala (1980).Con este programa se pretende fortal~ 

cer las actividades académicas y práctica. Para tal efecto-
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se p r opone (gros so modo ) la organización del programa de in- -
<'._ 

vestigaciÓn bajo los s i gui entes criterios: 

1 ) De f ini c i ón de los objetivos de inves tigac ión ins t i t uciona-

les y extrainsti tuciona·les. 

2 ) Incorporación progre s i va de todos los docent es a la inves t .J:. 

ga c ión, en primer l ugar los que i mparten l a activi dad de -

laboratorio y post eriormente el trabajo secuenciado con los 

docentes de otras áreas . 

3) For mulación de un programa troncal (derivado principalmente 

del mÓduio de me t odología general experimental) con ramifi

caciones por área que permita la vinculac i ón i n t radiscipli

nar i a de las di ferent es áreas o módulos de l a carrera (ver 

f i g . 3) 

4 ) Derivación de los objetivos y características del programa 

de inves t igación a partir de los objetivos y áreas trans-

mod'.llares determina da s por el plan de es tudios . 

5) Integrar en un solo programa los diferentes niveles de in-

ves t i gaciÓn (básica, aplicada, tecnológica, de campo y do

cumental). Esta integración se muestra en la t abla 3 ~ : ::: . 

Los criterios de organización mencionados , t ambi én nos -

llevan en forma potencial a la interdisciplinariedad, que es 

uno de los elementos básicos del S. E.M. y coMo tal debe de -

llevarse a cabo en ctalquier institución que tenga un curr!cE 

l o modular. 

Finalmente en forma general se puede decir que esta pro

puesta de reorganizac i ón de las prác t icas de labora t orio ex-

.. 
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perimental I y II tiene una serie de limi taciopes y desventa -

jas, pero para la sustentante es una alternativa viable para

su aplicación en la E.N.E.P Zaragoza dadas las características 

generales de la misma. 
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FIG. 111.- Programo Troncal que pen11te u•o l•tra • lnterdl1clpli11arledod. 



PROGRAMA 

-PROCESOS PSICOLOGICOS-
BASICOS 

·D&'l'&CCIOI ~ LOS PROCESOS-
PSICOLOGICOS APLICADOS 

~.ARALISIS Y DISgjfo-

NIVEL INDIVIDUAL 

•AlfALISIS Y DISEiO-

IIVEL GRUPAL 

·IHTERVENCIOI I 8VALUAC10N-

IIVBL INDIVIDUAL 

• IBT8RVENCI011 Y IVALUACIOB • 

NIVEL GRUPAL 

~.AIALISIS Y DISiÑO-

IIVSL IISTITUCIOBAL 
-

-IITERVEBCIOB Y EVALUACI05-

NIVEL INSTITUCIONAL 

TABLA 3.- ldUbSTrlA UNA GUIA EN LA CARAi;TEiUZAClO~ FORMAL DEL 
P.ROGRAUA, LAS AREAS Y tHVEr.Es DJi INVES'i'1GAC10N . 

BASICA APLICA.DA T.8CNOL0Gli 

.l .l 

X .X 

.l 

.l 

X 

.l 

.X 

.l 
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CAMPO .DOCUMENTAL 

X 

.l 

.l 

.l 

.l X 

.l .l 
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c o N c L u s I o N E s 

Con base a la revisión y ana1isis realizado sobre el di -

seño curriculr (dentro de la f i l osofía del Sistema de Enseñan

za Modular) y la evaluación curricular se conc l uye lo sigui en

te: 

Dent ro del desarrol l o de la educación superior en México 

se observa que esta se sujeta a una serie de influenc ias so-

c i ales, políticas, ec onómic~s y culturales que son determina

das principalmente por los regimenes de gobierno . Es por este 

mot i vo que se propuso la revisión y análisis del proceso his

tórico de la educación superior a partir de los años cuarenta 

has.ta la actualidad, ya que en este período se obser·;an cam-

:-O i :>s radic~l es e :.mportan~ez en la estructura t f uncional ida d 

de l a universidad en relación con el Esta.do y cambios deter-

!!!inantes en los sistemas y técni cas educativas. Como ejemplo

de lo anterior tenemos el planteamiento de las necesidades -

demandadas en el movimiento estudiantil del 68, fenómeno que

rQmpe con el modelo de desarrollo estabilizador propuesto du

rant e e l ~obierno del Lic. Dfaz Ordaz y fenómeno coyuntural -

para el cambio. Este cambio tiene como consecuencia, entre o

t ras, la reforma educativa que surgió como una solución a los 

problemas universitarios y como marco de referencia para rev.!_ 

sar y actual i zar todos los rr.étodos y procedimientos del Siste 

ma Educativo Nacional. 

Con lo antes referido j ustifico porque se realizó un ,.__ 



a.nálisis tan amplio (bajo dos dimensiones,; la diacronica y -

la sincrónica) sobre el proceso histórico de la educación SE_ 

perior en México y su desarrollo curricular, ya que quiza -

para el lector parezca que el trabajo es muy extenso y a su

vez que algunos contenidos son obsoletos, pero de acuerdo a

mi a.nálisis y criterio estos puntos son determinantes dentro 

del desarrollo educativo y curricular. Puesto que es esen -

cial para el estudio del currículo, el conocimiento del orí

gen d~l mismo, de los aspectos coyunturales de la práctica -

profesional, del dise~o curricular, de la inserciór, institu

cional, asf ~orno de su propyecci6n prospectiva. Todo ello -

tomando en cuenta sus determinantes y limitaciones sociales

instituciones, políticas, ideológicas y culturales. 

También quizá exista la misma opinion en cuanto a la -

revis i ón del proceso curricular que se propone en el capítulo 

II. Pero cor.siQero que es importante puesto que el estudio

de la educación suprior se puede realizar a t r aves de la CO!! 

creción de los diversos currículos que orientan la labor edu 

ca.tiva de las instituciones. re tal suerte que los curr!cu -

los determinan la \ride. académica y ad.'llin!.strativa de las --

escuelas,; sin embargo la comprensión de las implicaciones de 

un currículo debe analizarse dentro de una perspectiva más -

amplia que la de la mera instituci6n escolar, ya que detrás

de cada currículo existen diferentes posiciones políticas -

y filosóficas que generan en gran ~edida los objetivoe, 

contenidos y formas de implantación de los mismos. Como ejem-



;:l o de esto propuse la revisión del Sistema de Enseñanza M..2, 

dular que es un método de enseñanza-aprendizaje que s e funda

menta en el materialismo dialéctico, como posición filosófica 

y por otro lado dentro de la tecnología educativa es un sist~ 

ma. innovador de la educación, que es aplicado en diferentes- 

i nstituciones y oajo diferentes enfoques, como es el caso de

la U.A.M. Xochirnilco y las E.N.E.P. Iztacala y Zara.goza para

la carrera de Psi cología. Este sistema, también se puede con

siderar como una estructura integrativa multidisciplinaria de 

actividades de aprendizaje que permite alcanzar objetivos edu

cacionales de capacidades, destrezas y actividades para que -

el alumno pueda desempeñar funciones profesionales determina-

das por las necesidades reales del país. 

El S.E.M. se aplica bajo diferentes enfoques como ya se

menciono y tiene. como consecuencia una diversidad en su desa

rrollo pero no en su esencia, es decir que s e ~.uj eta a la po

lítica y filosofía de la institución que la implementa, pero

sus ejes básicos no varían como son; la busqueda de una rela

ción teoría-práctica, la integración de la docencia-investi,g,a 

ción-servicio, proceso de enseñanza -aprendizaje, el rol del

alumno y profesor bajo actividades características del siste

::,a, :!.a interdisci¡::J..inariedad, evaluación curricula.r, y vincu

lación del currículo con las necesidades reales del país. 

Estos ejes conjuntamente con la de~iniciÓ~ del perfil prof e -

sional, constituyen la estructura, desarrollo y funcional i -

dad del currículo innovador. 
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Retor nando a las di ferencias ob s er vadas en los diversos 

enf oques eel S. E. M s e cons idera i mportante describi r l a s . 

En términos generales se observó que l as tres institu -

ciones s e r i gen bajo di f erentes concepci ones epistemológi cas : 

La U.A. M Xochimil co se rige por una concepción social del c_Q 

noc i mi ento y de l a. prác tica prof esional, por lo t anto los e

jes que integran el currículo presentan una. tendencia social 

y materialis t a dia l éctica del conocimiento, s iguiendo una -

metodológica empírico inductiva. y teorice-deductiva (metodo

log{a. que se basa. ta.rrb i en en la epist emología Pia.geti ana.) de 

donde deducen la. relación teoría prácti ca como un criterio -

de verdad. La inve s t igaci ón se conc i be como produc ción de c_Q 

nocirnientos, la docencia. como transmisión de conocimi entos y 

al servicio como reproducción de la pr áctica prof esional. Por 

otro la.do el proceso ensefianza-aprendizaje se entiende como

una. or ganización cognosc i tiva que esta. vincula.da a. la s elec

ción y organización de experi encias. 

De las concepciones anteriores derivan la def inición del 

perf il pro:fesional, q·..ie es un enroque novedoso en lo que se-

refi ere a l a. ~etodologÍa educacional donde el e s tudiante es 

artÍ:fi ce de su propia f ormación que hace de ell a, siguiendo-

las leyes y pr i ncipios de las ciencias naturales y soc i a.le s -

principalmente de las ciencias sociales que son retoma das como 

básicas para el plan de es tudios de la U.A. !·! - X predo:ninan -

como ur1a alternativa del cambio social en la oúsc;ueda de un -

conocimiento más objetivo y perfectible. 
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El S,E.M. implementado en la E.N.E.P Iztacala contrasta -

con el de la U.A.M -X ya que se propone un diseño curricular -

con una perspectiva conductual y tiene como antecedentes teóri 

co la enseñanza personalizada de Keller. 

Su currículo está diseñado bajo los siguientes elementos; 

a)en términos de funciones profesionales que se evaluan en 

forma de conduc t as terminales precisas; b) los objetivos ins

truccionales d~enden de su pertinencia funcional a las con-

ductas t erminal es preescritas; c) se eliminan los cursos como 

estructuras curriculares básicas; d) los contenidos deben de

ser conceptual y metodológicamente homogéneos; e) el nucleo-

del currículo se diseña en terminos de actividades y situacio 

nes específicas; f) el currículo se elabora "hacia. trás~ par

t i endo de las me~as terminales hasta formul ar las conductas-

profesionales más sencillas con que se inicia el programa de

ens eñan za; g ) el currículo plantea la actividad prof esional -

con las necesidades reales del país; h) el proceso enseñanza

aprendizaje es activo en forma individualizada o grupal donde 

el profesor asume el papel de coordinador; i) se considera a 

la interdi sciplinariedad y multidisciplinariedad como propios 

de la Psicología; j) la práctica profesional se considera co

mo la inserción social ~e los egresados a las demandas prof e

sionales, en este punto se considera también como práctica -

profesional a la desprof esionalizaciÓn de la disciplina que -

se interpreta como la socialización del conocimiento profesJ:.o 

nal. 



219. 

Por otro lado el S.E.M aplicado en la E. H.E.P Zaragoza -

tiene varios puntos en común con el de la E.N.EP. Iztacala -

a excepto la posición epistemológica, en la E.N.E.P Zaragoza 

su currículo se rige bajo el criterio de formación de profesj.o 

nistas en el estudio de la práctica profesional y con una po -

sición teórica de la Psicología cognoscitiva y conductual. 

Posición que para mi juicio facilita la formación de profesio

nistas con un amplio nivel de análisis crítico sobre su pro -

fesión. 

Su currículo esta diseñado bajo los siguientes ejes: a )

concibe a la relación teoría-práctica como la relación de acti

vidades de práctica profesional con la construcción de conocí-

miento; b) la multidisciplinariedad se entiende como la con 

junción de información, técnicas y metodología provenientes 

de diversas disciplinas para el logro de un objetivo común; -

c) la integración docencia-investigación-servicio se configure 

a través de la conceptuación de la prácti~a profesional; d) el 

aprendizaje se entiende como un proceso que se da a través _del 

manejo de información y la interacción entre el individuo y el 

medio que le rodea. El proceso enseñanza-aprendizaje se da a 

través del método teorico-deductivo y empírico inductivo, al 

igual que en la U,A,M. Xochimilco; e) el perfil profesiDnal -

del Psicólogo se define en termines de la práctica profesional 

y las necesidades reales del pa!s igual que el currículo de

la E.N.E.P. Iztacala. 

Con base a un análisis co~parativo no se puede determi--



-nar que plan de estudios es el mejor, pero si se puede con~ 

cluir que los tres curriculos plant-ea.n una alternativa via -

c :.e y posit:l·1a en le. educación superior par a sustituir aque

l~os curr{culos tradicionales. Además el tener conocimiento

ie :..os eJ.er-,entos básicos que estructuran al S.E. M y su :::' un -

ciÓn en las diferentes escuelas que ·lo adoptan nos sirve (~.2 

~o plani!icadores y diseñadores curriculares) para la ela-

boraciÓn del diseño de planes y programas de estudio, sin 

::::;r:·,eter er~·o~·es que t endria.n consecuencias nega;tiva.s dentro 

del proceso e~señanza-aprendizaje y dentro de todo el siste-

r-e. 

En terminos generala::: se puede concluir en este punto'

qt:.e el análisis anterior es W:.G. rmestra de que el diseño cu

rricular es un proceso que se ha estudiado bajo diferentes -

;:csiciones teóricas y metodolÓgicas, que en su conjunto int~ 

¿; !'an una gama de enfoques epistemológicos y educativos y ed~ 

cativos asi como de formas de abordar el estudio del mismo. 

La evaluación curricular es otro punto de discusión en

.:...a pr esente tesis, ya que se considera importante porque cu

: ::-e uno de los objetivos principales del Sis':.e'.':a de I:nseffan

za Modular • Esta tiene como objetivo, valorar la r elacién -

~~e g~ardan los fines, objetivos, medios y procedimientos eg 

::·e si con res::iecto a J.e.s ;; e.racter:!:sticas y necesidades del

contexto, del educando y de los recursos, as! como la eficien 

c~a de los componentes para lograr los fines propuestos, es -

decir la evaluación curricular tiene como función retroalimeg 



-tar a les ~is eñadores cur riculares sobre los logros y uefi -
' - , . 

c·iencia.s de u.'1 plan curricular en operacion, ya que este no 

se considera como algo estático, sino cr..;e e s ta basado en n~e 

sidades que pueden ser cambiantes y en a·.ra.nces disciplinarios. 

i.a eva:i.ur..c:.ón se puede llevar a cabo bajo el análisis interno 

o externo de la estructura curricular. 

La evaluación interna o congruencia interna, es uno de -

los objetivos principales de la presente tesis enfocada. a.l -

programa. de estudios del labora.torio experimental I y II de -

Ja. carrera de Psicología en la E.N.E.P Zara.goza. 

En este punto se propuso el análisis de los elementos que 

integran el plan de estudios y sus relaciones, tomando como -

para.metro al perfil profesional, los objetivos terminales del 

plan a. evaluar y los elementos básicos del s.E.M. 

Los ejes principales de esta evaluación nos permiten con

cluir al respecto (bajo dos momentos curriculares; el currícu

lo formal- Y el currículo vivido), que los objetivos generales 

intermedios y específicos propuestos para. ca.da práctica de -

laboratorio evaluados bajo los niveles conductuales de la. ta

xonomía de nloom, cumplen de una manera implícita todos los-

niveles de comportamiento en el desarrollo del curso es decir 

que estos objetivos pretenden crear en el alumno una capaci -

dad de aprendiza.je que parte del conocimiento hasta el aná -

lisis de un proceso psicológico. Por otro lado los objetivos 

antes mencionado son cien por ciento académicos puesto que -

se basan en los contenidos y no en el perfil profesi::1nal-
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y caracteristicas del S. E.M. 

Las ac tividades instruccionales, s ister.ia de eva l uac:'..Ón-

.... :y el proceso enseñanza-aprendiz aj e, cumplen con lo:; c rite--

rios de algunos puntos del perf i l p ro :~e si onal y ele:·:1en-::os --

del s .E. M, esto r efl eja de alguna manera l a falta j e corre-

laci Ón con la fil os of{a que debe de s e¡;ui r es t e pro; r n.r.ia ., -

principalmente las actividades inst rucci ona les que solo s e -

enfocan a las actividades acadér:iicas o espec{f icas y no g_ las 

actividades profesionales, que permiten f ormar al estudiante

con una capacidad crítica y analítica de l a metodolog{a expe

ri mental y principios psicol ógicos que aplicará en su prácti-

ca prof es ional . 

Otro de l os proble1!12.s .fundamentales que s e observaron-

en la evaluación es que no existe una secuencia :,' continui-

dad del pr ograr:ia de laboratorio con los p rogranas de s e r-::'..ci o 

(p o!' fo r mar parte del as¿ ecto práctico del conoc i:ni ento) , la 

metodología que s e ens eña en el programa no tiene como ap:i

cabil i dad './ continuidad en los programas teorices y práct:'... -

cos revisados en la ca!·rera. Los contenidos temá t:'...c os "'.:ia 

nen una :i_:ie!'s ;- ec tiva muy l ir:-ii tada, no cumplen en su totali~ad. 

los p lantea~ientos de los objetivos Generales del pro;ra~a de 

l aboratorio, a pesar de que su organización y es truc t ura d~n 

tro del prof; rama conlleva una relación lÓgica. i!o existe '..L"'l -

programa de :.nvestigaciÓn para alumnos y pro :~esores que ;~r 

1r~ta generar ~onocimientos y no repeticiones de l os ~s~os , 

:;i or l o tanto no e:dste '.J.r.a i ntra e interdiscipl inariedad :ian-
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- tro de las diferentes áreas de la Psicolog{a, ni con otras 

::lisciplinas que se ir.r9a1·ten en la E. H.E.P. Zara :::;o~a . 

Considero que estas deficiencias que existen dentro del 

9 ro0 rama de estudios surgen debido a que en su elaborac ión-

e implementación no s e observan todos los ele~entos pertin~n 

tes como s on; los o·ojetivos curr::ii.culares, metas curriculares. 

perfil profesional y eler:entos básicos del S.E.1,;., ademá s de 

:¡ ue los objetivos que contempla el ¡;,roGrama no se llevan a -

cabo en :.3.s situaciones reale s del p rocese de ensei'ianza-apreQ 

dizaje . 

:?ara la. solución :ie las de:'ic ien ::: :'..a. s antes mencionadas, 

se p ro::·uso tma reorc;nizaciÓn del proz:~a - :a '.le estudios, :ionde 

las ::crácticas de lab oratorio experimental s e integ ran de a -

cuer::lo a w1 siste:.:a lÓ;ico, formativo y organ:.'..z a do con oase 

~la s estrates icas y decision e s que llevan a l análi s is siste-

~ático que la psicolo; Ía en:'.:'renta. 

La propuesta de reor5anizaciÓn que se presenta ~asa sus 

principios en el S .E.:.:. pues"'.:o que como :;a se hiz o menci ón,

considero que es un sist c: .. ~a de enseñanza que genera p rc:'.:'esio

ni s tas con capacidad cr~ t .: -:-:a , analítica y c ons tructiva, es -

ddcir ? rofesionistas capace: 2e solucionar cualquier proble

:-:ia ;is::_colÓ'.',; ic o . Además e s ·~~ or ¡;anizaciÓn tiene una :~inalidad 

,_,iable y a p licable en la E. :·. E. P. Zaragoza, es decir que s e

pro:;mso con el objeto ·'."i e cr ,~ '.:l::' ·1na alternativa para la sus -

ti tución del programa ·rigente, s. :., e s ar de que solo se especl:_ 

::'5.can los elementos y carac"':;e:d:s ·:· '.. cas para concretar su e2.a

"ooración. 
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Por Último -:i espués :'. e :_a revisión de l os capítulos que 

~onstituyen a la pre s ente tes is , principalmente el an,lisis 

:: o·..: re el pr oc es o del diseño, e\raluac:'..Ón y planeaciÓn c urri

: ~::. ar, concluyo que e stos procesos :-.;:, .:;olo deben de estu-

:: iarse ba jo un enfoque Pedagógico o bajo uI'.a Tecnoloz;!a Edu 

c a -Z. i ·ra , s ir. o c;·1 e el PsicolÓc o indepenc.'_cnt e::iente de las po

s iciones teóricas que asume, deb e de i ;wolucrarse d.i recta-

~.er.te ·~r. el proces o educativo, para pr:.¡;o:ccionar alternati-

-.-a s psicolÓ; icas en este ca:npo y en:r· ~ ~uecer as{ su pos i ción 

c ie~ ~ Ífica dentro de la educaci 6n y en este estudio en par

~icular en l a Educación Superior. 
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