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INTRODUCCION. 

La formación pedagógica de los docentes en América Latina, constitu
ye uno de los problemas fundamentales en la educación. 

Concretamente en nuestro país, existen diferencias al respecto. Por 
una parte, los profesores de las escuelas primarias, por lo general, tie
nen una buena preparación pedagógica, pero académicamente debido a la va
riedad de materias que tienen que impartir, no tienen un conocimiento prQ 
fundo, pues su preparación recibida no ha sido a nivel profesional. Sin_ 
embargo, en las universidades sucede lo contrario, porque un profesor pa
ra poder impartir una materia necesita tener los estudios de una carrera_ 
profesional, preparación que influirá, en alto grado, en el conocimiento_ 
de su materia y en su calidad académica. Pero en cuanto a su preparación 
pedagógica es frecuente que la persona egresada de la Universidad con ni
vel de Licenciatura, no cuente con los conocimientos pedagógicos necesa-
rios para desarrollar con eficacia una actividad docente. 

Por otro lado, la tarea de ensenar, se torna cada vez más dif!cfl, -
debido principalmente a la explosión del conocimiento, que va aumentando_ 
afta con afta, y al incremento asombroso del número de estudiantes que exi
gen la contratación de un número mayor de profesores. 

Esta problemática exige considerar nuevas estrategias, que ayuden a_ 
satisfacer la necesidad imperante de contar con profesores cada dla mejor 
preparados para realizar su labor con eficacia. 

Por esta razón, se eligió la tarea de mejorar la formación docente -
universitaria en la finalidad de este trabajo. 

Las universidades e Institutos de Educación Superior (tanto priVados 
como estatales), han implementado Departamentos y Programas encaminados a 
la formación de profesores. Entre éstos se pueden seftalar los trabajos -
realizados por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la_ 
Universidad Nací ona 1 Autónoma de México, y 1 os desempeftados por 1 a Asoci!J. 



ción Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. 
(ANUIES). 

Al hablar de formación docente universitaria, se contemplan muchos -
factores que contribuyen directa o indirectamente, y que por lo mismo, e~ 
te tema puede ser objeto de variadas investigaciones, que se encargarán -
de estudiarlo con diferentes enfoques, er.tpleando para ello diferentes me
todologías. 

Ante esta perspectiva, se decidió concretar este trabajo a la apl fe!!_ 

ción de una de las formas de perfeccionamiento docente que se suele em- -
plear con mayor frecuencia, el diseño de un curso intensivo de Formación_ 
Didáctica Básica para profesore.s universitarios. 

La presente tesis abarca 3 partes, siguiendo un criterio deductivo. 

La primera parte, se inicia con ternas meramente teóricos en donde a_ 
través de un marco filosófico, se mencionan los principios fundamentales_ 
de la educación universitaria, la ubicación pedagógica de la didáctica, -
la necesidad de la formación pedagógica del profesor universitario, as! -
corno las características del mismo. Esta investigación de tipo documen-
tal, permite la ubicación de la Universidad y especificamente el papel -
que desempef1a la enseñanza superior dentro de un marco de referencia. 

Para la verificación de las necesidades detectadas se recurre a una_ 
investigación de campo en la Universidad Autónoma del Estado de México, -
dentro de la ciudad de Toluca. La inclusión de esta información en la S!l_ 

gunda parte de este trabajo, responde a la exigencia de buscar la compro
bación real de los postulados mencionados al iniciar esta sección. Aqu!_ 
se incluye la presentación del caso, así como el análisis de los resulta
dos obtenidos, es decir, la situación imperante en dicha institución y su 
vinculación con las necesidades de formación didáctica del docente univer 

sitario. 

Por último se presenta el Diseílo del Programa de Formación Didáctica 
Báslc~ para los profesores del nivel de 1 icenciatura de la Universidad AJ! 
tónoma' de] Estado de México. En el que se señalan aportaciones pedagógi
cas muy concretas y sencillas, para la implementación de dichos cursos, a 



partir de la investigación de campo, de la problemática nacional actual -
en la profesionalización de la docencia superior y de la necesidad de re
plantear y mejorar la formación del docente universitario en la Universi
dad Autónoma de 1 Estado de México. 

En téminos esquemáticos, esta tesis procura realizar un análisis en 
los siguientes puntos: 

- El ser y quehacer de la Universidad. 
- El papel de la Didáctica en la ensenanza superior. 
- la necesidad de la formación didáctica básica en los profesores de li--

cenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México. 
- Propuesta de un Diseno de Programa Intensivo de Formación Didáctica B!

s lea para profesores universitarios. 

Este trabajo no pretende agotar el tema, sino proporcionar algunas -
sugerencias que puedan servir como base, enriqueciéndolas y llevando a CJ!. 
bo a la práctica otros proyectos encaminados al perfeccionamiento del do
cente universitario. 
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CAPITULO 1 

LA EDUCACION SUPERIOR 

1.1. Definición. 

El antiguo concepto de la Universidad penetra en la cultura a través 
de las instituciones medievales, como la Universidad de Par!s o la Unfver 
sidad de Bolonia, en el siglo· XIII. 

El vocablo medieval latino UNIVERSITAS, del cual se deriva la pala-
bra espaftola UNIVERSIDAD, se empleó originalmente para designar cualquier 
comunidad o corporación considerada en un aspecto colectivo, y m!s que a_ 
la totalidad del conocimiento alud!a a la totalidad de sus miembros. - -
Cuando se le usaba en un sentido moderno denotando un cuerpo dedicado a -
la ensenanza y a la educación requerla la adición de un complemento para_ 
redondear el significado, y asl se decía UNIVERSITAS MAGISTRDRUM ET SCHO
LARIUM DISCI PULORUM. * 

Hacia fines del siglo XIV la palabra UNIVERSITAS empezó a emplearse_ 
sola, con el significado exclusivo de comunidad de maestros y disclpulos, 
cuya existencia comparativa habla sido reconocida y sancionada por la au
toridad civil o eclesihtica, o por ambas a la vez. No obstante la desi.!l 
nación m&s antigua y usual de tales comunidades en la Edad Media era STU
DIUM**, y después STUDIUM GENERALE*** para todos, considerados estos Ql t.! 
mos como aquellas comunidades a las que asistlan estudiantes de diversas_ 
procedencias, d&ndosele m&s tarde la connotación de "estudio universal 
del saber", relativo a la institución universitaria. (1) 

Este estudio universal del saber tiene sus bases remotas en la labor 

*La Universidad es magistrado de escolares o disc!pulos. 
** Estudio. 

*** Estudio General. 
(1) Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, 1137. 



filosófica, literaria, científica y política de Grecia, cuyo ideal educa
tivo" llamado "paideia" es retomado por las órdenes monásticas, a partir -
de las cuales surgirá finalmente el movimiento de las universidades. Es_ 

relevante la importancia que llegan a tomar estas instituciones en la - -
Edad Media, así como sus miembros dentro de la sociedad. 

Tres siglos después de haberse fundado la institución original, sur
ge la primera Universidad en México, que se organizó a imagen y semejanza 
del modelo constitutivo de la Universidad de Salamanca en España, que a -

su vez se vio influida por el modelo napoleónico. 

Desde su fundación, y durante varios años, la Universidad de México_ 
se mantuvo como la única institución de nivel superior en el país, con la 
excepción de algunos centros educativos, como la Universidad de Guadalaj"ª
ra, Mérida, Chiapas, Puebla y Mi choacán que tuvieron sus mejores años en_ 
el siglo XIX. 

De hecho, a lo largo del siglo XIX se crearon por los gobiernos de -
los estados institutos científicos y literarios*, los cuales dieron lugar 

más tarde a las universidades de los diferentes estados. 

Por otro lado, es necesario esclarecer la pregunta relativa qué es -

la Universidad en el siglo XX. 

La Universidad en nuestros dfas, es considerada como el peldaño más_ 
alto de la pirámide educativa formal, tiene originalmente la función de -

preparar los mejores cuadros de profesionistas, futuros dirigentes de la_ 

sociedad. Pero, lcómo realiza la Universidad esta misión? 

Carlos Llano señala al respecto: "Etimológicamente hablando la voz -
UNIVERSAL, UNIVERSIDAD representa UNUS VERSUS ALIA. ** La Universidad es_ 
precisamente eso no por la amplitud y diversidad de sus estudios, sino -
por la concepción unitaria que los cohesiona; no por la extensión de sab~ 

* Instituciones laicas de educación media, quP. surgieron para responder_ 
a la recién definida misión del Estado en relación a la función de la_ 
educación como una actividad de interés público. 

** Lo uno frente a lo mucho. 



res ni por la multiplicidad de las disciplinas que enseíla sino por el ca
rácter de unidad de la ciencia que en ella se desarrolla. 

Esta unidad y compendio de los saberes enciclopédicos se logra al no 
perder de vista el hecho de que todos ellos persiguen el fin de la forma
ción integral de la persona, y tienen por objetivo no la ciencia misma, -
en su carácter abstracto, sino la ciencia en cuanto posibilidad enriquec~ 
dora y formativa del alumno." (2) 

El rápido progreso de algunos aspectos de la ciencia ha tenido efec
tos sobre la sociedad que ha hecho necesaria una adecuación constante de_ 
ésta a 1 os cambios, hac i éndo 1 a cada vez más consciente de su interdepen-
dencia con los avances cient!ficos y tecnológicos. 

Por lo que, la Universidad se propone retomar el saber cientffico p~ 
ra sistematizarlo o controlarlo y distribuirlo de la mejor manera. 

"La Universidad es a su vez centro de conservación y difusión de la_ 
cultura en todos los ámbitos de la realidad social." {3} Por una parte,_ 
transmite y forma la cultura, por otra parte la cultura le sirve de apo-
yo. La cultura entendida como todo aquello a lo que el hombre, sea en el 
pasado o en el presente ha incorporado un valor espiritual, y el término_ 
espiritual hace referencia a lo específicamente humano del hombre, por el 
cual asimila el saber y el hacer, es decir, hace suyo lo que le es dado. 
(4) 

"Pero el saber universitario no es cualquiera, ni fragmentado, sino_ 
que es un saber orgánico, un saber que supone la verdad inagotable del. -
ser, un saber comunicativo y por tanto esencialmente académico, teórico,_ 
práctico •. ., no se trata de un mero juego intelectual, sino de una amoro
sa investigación." (5) 

(2) LLANO en CAREAGA. Universidad-Sociedad, 31. 
(3) HIERRO. Naturaleza y Fines de la Educación Superior, 55. 
(4) BASAVE. Ser y Quehacer de la Universidad, 53. 
(5) BASAVE. ibídem., 54. 

1 



Esta actitud universitaria supone la orientación básica de una filo
sofía de trabajo y de investigación que fundamenten su actuación como or
denadora de saberes, dentro de un parámetro de verdad y compromiso cientf 
fico. 

La participación activa de los miembros que integran la Universidad_ 
como son: directores, profesores, estudiantes y egresados en la misión -
cultural y educativa de esta institución coadyuvará a la proyección so- -
cial de la misma. "As! la Universidad, más que un conjunto de edificios, 
un grupo de maestros y de alumnos, será un centro que responda a una rea-
1 idad social." (6) 

Allain Touraine afirma que: "La Universidad es centro de investiga-
clones cienttficas, de pensamiento cientlfico creador y, forma el conjun
to de cuadros de investigación de la sociedad; la ensenanza superior es -
en ella concebida como inseparable de la investigación cientlfica." (7) 

Asl la Universidad debe contribuir al desarrollo de la nación y al -
progreso humano, de acuerdo con las exigencias del desarrollo cientlfico_ 
y social, preparando profesionales y técnicos altamente calificados. Fo! 
mando a su vez, intelectuales que conserven, difundan y creen la nueva -
cultura. Evitando as! poder reducir su labor al puro otorgamiento de gr-ª. 
dos académicos. 

Oe lo anterior que Agustín Basave senale: "La Universidad debe rea-
finnar su imperativo de sobriedad, racionalización y eticidad. Es neceS-ª. 
ria convencer a los educandos que vean en la educación superior un camino 
a la perfecci6n del hombre; nunca un simple vinculo que lleva a la adqui
sición de prestigio y de poder". (8) 

Es lógico pensar que en la Universidad como institución que intervi~ 
ne en el desenvolvimiento del entorno social existan influencias tanto i!! 
ternas como externas. Por lo que, en dicho centro tienen cabida también_ 
las corrientes de pensamiento y de opinión. En ella hacen polltica todos 
los grupos y partidos (unos abiertamente, otros negando que lo hacen). -

(6) CASTREJON. La Educación Superior en México, 22. 

(7) TOURAINE en CASTREJON. ibidem., 11. 
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Al confrontarse los diversos puntos de vista en el rigor del análisis - -
científico, muchas veces acryrcan a la verdad, y en muchas otras propician 
un intercambio fructífero de distintos pareceres. Lo que subraya la im-
portancia que para cumplir con la labor universitaria auténtica tiene la_ 
no ponderación de una posición política, económica o de partido, sino la_ 
apertura al bien común dentro de una orientación de justicia social. 

La Universidad de México según Antonio Caso: "Es una comunidad cult!! 
ral de investigación y enseñanza .•. pero sin preconizar una teor!a econó
mica circunscrita, porque las teorías son transitorias por su esencia, y_ 
el bien de los hombres es un valor eterno ... La Institución no tiene cre
do, tiene orientación y su orientación, ha de tener el deber de realizar_ 
su obra humana ayudando a las clases proletarias del pais en su obra de -
exaltación sin preconizar el credo colectivo." (9) 

Lo precedente implica que la Universidad se constituye como una Ins
titución sociocultural organizada por profesores y estudiantes; que apoy~ 
da por sistemas administrativos coadyuva a la formación de los futuros -
cuadros dirigentes de la saciedad, a través de la investigación y la do-
cencia (entendida como unidad cientlfica). Procurando a su vez la forma
ción integral de los individuos en una atmósfera de búsqueda de la verdad 
y de servicio social. 

1.2. Fines y Objetivos. 

La Universidad para alcanzar su misión educativa tiene que plantear· 
se diferentes metas a lograr. La Integración de estas metas en un cuerpo 
normativo constituye, como consecuencia lógica, el marco básica de refe-
rencia de los aspectos organizacionales y de los procesos operativos de -
la educación superior. 

La Universidad mexicana y algunos de los estudiosos de este nivel -
educativo concuerdan en que los fines que persigue la educación superior_ 

(9) CASO en CAREAGA. ~·, 34. 



son: l) impartir educación superior, 2) realizar investigación y 3) difu!! 

dir la cultura. (10) Sin embargo, su cumplimiento corresponde a las caraf 

teristicas y condiciones particulares de cada institución, y al sentido -
social y de participación que éstas manifiestan en la solución de los prQ 

blemas nacionales. 

Si Impartir educación superior es uno de los fines que se plantea la 
Universidad, hay que pensar en encaminar al individuo al desarrollo pleno 
de sus potencialidades, formando Individuos con capacidad para innovar en 
su proyección social. (11) 

En este sentido cualquier problemática que verse sobre la materia -
educativa tiene que partir de la apreciación misma de la educación como -
un fenómeno complejo. 

la educación es un fenómeno social, porque es una realidad de ori- -

gen, de naturaleza y de finalidad social. Es de origen social, porque n~ 
ce en la sociedad y con la sociedad; es de naturaleza social, porque se -

administra a través de los distintos establecimientos que configuran la -

realidad social (llámese escuela o llámese influencia desescolarizada y -

espontanea), y es de finalidad social, porque la sociedad basa su propia_ 

expectativa de sobrevivencia en la sociedad misma. 

"La educación es así una función real y necesaria de la sociedad me
diante la cual se trata de desarrollar la vida del hombre y de introducir 
le en el mundo social y cultural, apelando a su propia actividad." (12) 

Pero la educación no es solamente un fenómeno de carácter social, si 
no también un fenómeno biológico, porque el hombre pertenece a una escala 
de evolución biológica que le permite disponer y administrar sus capacid~ 
des de educación, es decir, su posibilidad de recibir, de producir infor
maciones y de establecer vinculaciones dinámicas dentro de los procesos -
generados por sus características biológicas. El psicólogo William Ja- -
mes, afirma que: "La educación es la organización de los recursos biológi 
cos individuales, de cuantas capacidades de conducta le hacen adaptable a 
su medio f!slco o social." {13) 

(!O) CASTREJON . ~ .. 217. 
(11) GARCIA. Principios de Pedagogía Sistemática, 25. 
(12) LUZURIAGA. Pedagogía, 57, 
(13) JAMES. Psicologla Pedagógica, 56. 
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La educación además Implica un aspecto psicológico, porque existe en 
la medida que el hombre dispone de un aparato mental que se define por -
una capacidad Intelectual, afectiva y volitiva que le hace susceptible de 
la educatlvldad y de la educabfl ldad previstas en el propio proceso educ~ 
tivo. Hay una variable también de carácter lingüístico, porque en la pa
labra el hombre encuentra un recurso fundamental de comunicación y de ex
presión, y una parte del proceso educativo recae y se apoya fundamental-
mente sobre esa capacidad comunicativa del hombre. 

Pero a la educación no solamente le interesa la comunicación en tér
minos de ~na expresión aislada y disuelta, sino que le preocupa propiciar 
ciertas condiciones para favorecer la eficacia con la cual se administren 
los procesos de bidireccional idad y de autorregulación de la comunicación. 

Interviene además, una variable antropológica, porque siempre la ed]! 
cación representará una posibilidad oo transmisión de la herencia cultural 
y del patrimonio histórico de una generación a otra. De aquí, que la ed]! 
cación sea considerada: "Como el proceso mediante el cual las generaclo-
nes adultas transmiten valores culturales a las nuevas generaciones con -
el fin de asegurar la continuidad y acrecentamiento de la cultura y de Of 
ganización social." ( 14) 

De igual forma, en la educación se hace presente la intervención de_ 
una variable de carácter económico, porque siempre sus resultados y sus -
alcances estarán apreciados en términos de relación con la propia estruc
tura económica. 

En sfotesis se puede afirmar que existen múltiples variables que, -
desde el punto de vista cuantitativo y empírico presenta el fenómeno edu
cativo. 

(14) NERICI. Hacia una Didáctica General Dinámica, 19. 



11 

Sin embargo, la definición de educación debe motivarse a su vez, en_ 
un análisis cualitativo y critico, que pennita entender lo que está de- -
trás del dato formal y externo. 

Las instituciones de educación superior desde sus orígenes fueron -
creadas con el propósito de preparar 1 os cuadros técnicos y profesionales 
de que requiere la nación. Sin embargo, está siendo fuertemente atacada, 
un ejemplo de ello se encuentra en lo que asevera Jaime Castrejón: "La -

Universidad mexicana no ha podido ni sabido preparar los recursos humanos 

de que requieren los diversos sectores de la producción ••• De nuestro si~ 

tema de educación superior egresan profesionistas y técnicos que en un --

7D% se integran al sector terciario de la producción, sólo un 29% al se-

cundario y menos del 1% al primario." (15) 

El mismo sena la que "La Universidad mexicana ••• Ha crecido caótica-
mente por responder a las demandas de grupos específicos, a la presión d~ 
mográfica y a las crisis económicas." (16) 

Esta situación caótica es una característica del capitalismo que se_ 
refleja en las Universidades y no como cuestión exclusiYa de ella. A par 
tir de la década de los setenta se pueden vislumbrar dos factores que co
locan a la Universidad en una situación más favorable, por una parte, el_ 
movimiento estudiantil de 1968 entre cuyas consecuencias está la de haber 
destinado mayores recursos económicos a la educación superior por el go-
bierno; y por otro lado las medidas que han tenido que establecer los pal 
ses capitalistas dependientes de restringir la inversión en todos los re!!. 
glones de los servicios públicos incluida la educación. México continúa_ 
a la retaguardia de muchos otros paises capitalistas dependientes, de los 
ca pita 1f stas avanzados.* 

(15) CASTREJON . .Q.2..:....S.f!., 36. 
( 16) lbidem., 71. 

En México el presupuesto federal para la educación superior ha creci 
do en un~ de 1970 a la fecha (1980). Durante este periodo se in: 
virtieron $ 16,000 millones de pesos en el fortalecimiento del siste 
ma uni •1ers i tario. (Datos tomado5 de CASTREJON. i bi dcm., 38). -
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Retomando el tema de la preparación de profesionales de que requiere 
el sistema, hay que señalar que la ubicación de la inmensa mayoría de los 
egresados en el sector terciario no es responsabilidad de la Universidad_ 
sino del Estado y de la iniciativa privada que son los que los contratan. 
"El hecho de que muchos agrónomos, ingenieros, biólogos, los que supuest! 
mente debieran integrarse a las tareas directas de la producción, sean -
contratados como burócratas, no es responsabilidad de la Universidad en • 
si. De la misma manera que muchos veterinarios se dediquen a trabajar en 
cllnicas para los perros de los ricos, en lugar de ubicarse en trabajos -
relacionados con la producción pecuaria. Si el sistema demanda un número 
elevado de contadores, administradores de empresas, y en contrapartida •• 
muy pocos f!sicos, tampoco es responsabilidad de la Universidad. La res
ponsabilidad recae sobre el sistema capitalista dependiente que padece·· 
mos." (17) lDeberán por lo tanto las Universidades sujetarse a los dict! 
dos del Estado para determinar los profesionistas que hay que formar en • 
cada área 1 

Ante este supuesto nuevo de la Universidad, vista como producto que_ 
es de la sociedad en que se ubica. Si la sociedad está en crisis,• los • 
centros de educación superior son un reflejo de la misma. Dado que la ·
Universidad es un subsistema que interactOa con otros subsistemas•• para_ 
·el funcionamiento del sistema, las situaciones de desajuste que se dan en 
cualquiera de ellos se verán reflejados en la actividad global. La crl·
sis universitaria es pues reflejo de la crisis poHtica y cultural, y • -

"los desajustes sociales son consecuencias de la pol!tica estrecha que rg 
sulta de la falta de pensamiento de los gobernantes y de la resistencia a 
pensar de los gobernados." (18) 

Entre las consecuencias que, dentro de la labor universitaria, resul 
tan de estos desajustes sociales se pueden mencionar: la dlscriminac16n • 
docente, inter e 1ntra-docente (debida a una concepción piramidal del po-

(17) WENCES. La Universidad en la Historia de México, 152. 
* Pérdida de valores a los que se enfrenta la humanidad, por ejemplo • 

el consumismo, la primacla del tener sobre el ser, oportunismo econ§. 
mico, injusticia social. 

•• Subsistemas: político, económico, cultural y social. 
(18) GOMEZ. Universidad, problema político., 15. 
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der); la identificación del gobierno universitario con la linea política_ 
del régimen (como resultante de la idea de mantener sobre la de transfor
mar, de acatar sobre proponer); el tratamiento masivo a los estudiantes -
(relaciones maestro-alumno convertidas en relación maestro-grupo y a 1 umno 
-examen); la escasa innovación del sistema (mantenimiento de normas y prg_ 
cedimientos en muchas ocasiones costosos y poco efectivos); la concentra

ción de las decisiones en una sola persona: el rector o director de la 
institución (como reflejo del sistema político centralista). 

Uno de los resultados de esta vinculación existente entre la Univer
sidad y su contexto se manifiesta en la necesidad de imprimir dirección -
ideológica a la Universidad, ésto es, no se concibe a la Universidad como 
una institución apolítica sino que se distingue el hecho de hacer políti
ca para la transformación de la Universidad pero sin convertirla en un -
instrumento de política de partldo(s), dado que la verdad no es sectaria. 

Vuelve a presentarse la exigencia de definir una filosofía común que 
sustente y matice esta labor de cambio que debe promover la Universidad. 

De aquí, la necesidad de mantener, una actitud critica dentro de la_ 
formación universitaria. Cr!tica referida como una actitud reflexiva de_ 
análisis del mundo circundante. Reflexión para la acción comprometida en 
la resolución de problemas, donde a mayores oportunidades de conocer ma-
yor responsabilidad de acción y respuesta. La formación de la conciencia 
critica, tiene limites dados por las condiciones inherentes al mismo suJit 
to y por sus circunstancias en tiempo y espacio; en último término por la 
incorporación de cada persona en un proceso de autoeducación. De lo antit 
rior, que la actitud critica no es privativa de la formación uniVerslta-
ria, pero es en los recintos universitarios, debido a la variedad y cali
dad de información que en ella se puede adquirir, donde es factible desa
rrollarla con miras de mayor alcance; siempre y cuando a lo largo del prg_ 
ceso educativo de cada persona* se fomente la forma~ión de la conciencia_ 
critica. 

* Entiéndase por proceso educativo el cúmulo de influencias positivas_ 
recibidas en ámbitos familiares, sociales, escolares, de medios de -
comunicación. 
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Cabe aclarar que una postura critica, no debe considerarse como la -
actitud de protesta por la protesta misma, sino que Implica una reflexión 
sobre juicios y motivos y, sobre pt9;fcfones constructivas. 

Una Universidad critica, es decir, que promueve una formación refle
xiva en los términos expuestos, en su momento de elaboración de juicios -
deberá buscar un mayor ajuste con los cambios de desarrollo que el país -
requiere. En esta forma la labor de la Universidad será de gran ayuda P!!. 
ra resolver algunos de los problemas a los que México se enfrenta, espe-
cfalmente en lo referente a formación de cuadros profesionales. 

Intfmamente ligada a la labor unfversftarfa de educar está la de in
vestigar. "Los centros de investigación y de experimentación constituyen 
la mfsfón propia de la Universidad, asf como la enseílanza teórica-prácti
ca corresponde al ffn más universal de la Universidad." (19) 

La vinculación entre docencia e investigación debiera ser mutuamente 
dependiente. Los resultados de una fundamentan procesos de la otra, y -
las conclusiones de ~sta enriquecen los contenidos de la actividad docen
te. Este planteamiento exige la realización de un trabajo conjunto entre 
los cuerpos académicos y los estudiantes, una constante actualización de_ 
los contenidos curriculares, un mayor ffnancfamfento y dedicación horas / 
hombre a la tarea Innovadora; en ffn, un trabajo de equipo que de hecho y 
por desgracia en muy pocas universidades se da. 

"La capacidad de investigación -<le pensamiento critico- está presen
te en todos los seres humanos. Lo que hace falta es desarrollarla." (20) 

Con base en estudios realizados se ha observado que los centros de -
enseñanza superior solamente representan "el 41% de las Instituciones do!J. 
de se hace investigación cfent!ffca y desarrollo experimental y que éstas 
cuentan con el 39% de los investigadores del país." (21) Esto demuestra_ 
que actualmente se ha visto la necesidad de vincular la docencia con la -

(19) ORTEGA Y GASSET en MENOIETA. La Universidad creadora, 153. 
(20) MICHEL en CAREAGA. op. cit., 39. 
(21) CASTREJON. 9.E.!..fi!., 219. 
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Esta situación se puede explicar a partir, del incremento de matrÍCJ! 
la y por ende de la carga académica, lo que ha impedido la participación_ 
de los profesores en proyectos de investigación e inclusive en su crea- -
ción. Además existe el problema de la falta de "profesionalización" de -
la labor docente, ya que 1 a gran mayori a de 1 os profesores se 1 imita a i!!! 
partir un curso, a "enseñar" sin aumentar su participación en las otras -
áreas de la labor universitaria; ésto ha dado como resultante la disminu
ción. del porcentaje de profesores de tiempo completo. 

Respecto a este objetivo, los datos proporcionados por Castrejón - -
Diez en su libro la Educación Superior en México, menciona que en el pa!s 
las instituciones de educación superior, públicas y privadas, sólo concen 
tran el 25% del gasto total en investigación cient!fica y tecnológica - -
(1973) mientras que el gobierno federal directamente y los organismos de~ 
centralizados representaron el 48%. Resulta entonces que el mayor volu-
men de investigación científica y tecnológica se realiza fuera de los re
cintos universitarios. En opinión del mismo Castrejón Diez: "Esto se de
be, en primer lugar, a la inestabilidad política.de las instituciones que 
pueden Interrumpir por largos periodos la investigación y, en segundo, a_ 
que las instituciones no han llegado a una madurez cient!fica lo suficien 
temente homogénea para que participen en los fondos dedicados a esta ln-
vestigación." (22) 

En cuanto a distribución del presupuesto para investigación en todo_ 
el pa!s se puede observar que existe una gran diferencia de recursos des
tinados a la zona metropolitana en comparación con el resto del pa!s. -
As! se observa que el Distrito Federal se aplica el 17.05% del gasto del_ 
pa!s, representando el 23.05% de los investigadores en México. (23) 

Es importante ver que en investigación cient!fica las instituciones_ 

(22) CASTREJON. ibidem., 217, 
(23) CASTREJON. ibidem., 221. 
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de gran capacidad docente, fuera de la zona metropolitana, contribuyen -
muy poco a la investigación cientifica y tecnológica. Así se ve, por - -
ejemplo, que en el Estado de México las instituciones públicas de Educa-
ción Superior obtienen el 1.46% del gasto en investigación del pais. (24) 

la distribución de la investigación científica en los Centros de EdJ! 
caclón Superior tanto publicos como privados siguen aproximadamente el 
mismo patrón que se observa en cuanto al tama~o y financiamiento. 

Pero el problema más grave, además de la falta de recursos humanos y 
financieros es la falta casi total de una filosofla de la investigación -
clentlfica y de procedimientos que vinculen a la investigación con la do
cencia dentro de las Universidades. 

Es por ésto que la investigación na toma el papel importante que se_ 
marca en las leyes orgáncias de las isntituciones. La investigación en -
muchas ocasiones, se ha considerado como un adorno lo que dificulta la P!?. 
sibil idad de que se convierta en un instrumento más de la docencia y ade
más en una herramienta que proporcione satisfactores suficientes a los i!). 
vestigadores para dedicarse a la vida académica. Falta también un meca-
nismo que dé un entrenamiento a los jóvenes ayudantes de los investigado
res que los eleve en calidad académica. Por última, la falta de investi
gación no propicia la creación de una comunidad cientlfica que haga atrai;_ 
tivo marginarse de la producción o del sector público para dedicarse ex-
clustvamente a las actividades de investigación y desarrollo experimen- -
tal. 

Otro aspecto que se marca en las legislaciones de la educación supe
rior es el de la difusión cultural, entendida también como extensión uni
versitaria. Esta labor se plasma a través de la organización de cursos,_ 
conferencias, presentaciones teatrales y cinematográficas, conciertos, P!!. 
blicaciones y en general todo lo que implica el aprovechamiento de los mt 
dios de comunicación social para dar a conocer lo que se hace dentro de -
la Universidad y lo que el individuo es capaz de realizar a través de sus 

(24) CASTREJON. ibidem., 222. 
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diferentes manifestaciones culturales. (25) 

La difusión cultural, que requiere también de recursos humanos y fi
nancieros, se enfrenta a serias dificultades. Por desgracia éstas gene-
ralmente se ven relegadas a circunstancias de relleno o limitadas por cri 
terios económicos (prioridades de presupuesto), pol itlcas institucionales 
(convenios preestablecidos, subsidios con ciertas autoridades), e incluso 
por apatía y desinterés del estudiantado. 

Todo lo relativo a este apartado adquirirá relevancia en la medida -
en que la institución considere difundir la cultura como objetivo de su -
labor y no sólo como buenos deseos y aspiraciones de organización. 

La organización y coordinación de la función universitaria en base a 
éstos tres objetivos, imprimirá el matiz del trabajo cotidiano de la pre
paración profesional, en donde dentro de cada escuela o facultad se busc! 
rán objetivos académicos y de investigación encuadrados en un campo profit 
sional especifico. 

Todo ello requiere de una filosof!a de ense~anza y de investigación_ 
que oriente las labores académicas y culturales de la institución, siem-
pre dentro de un parámetro objetivo de verdad y compromiso cientlfico. -
Es decir, que independientemente de la formación curricular especifica -
(los lenguajes técnicos} la formación universitaria sea semejante en to-
das las áreas; ya que, los miembros de la comunidad universitaria son ta!!! 
bién miembros de un núcleo social y antes de su desarrollo como profesio
nlstas de cualquier área está su desarr.ollo como personas. 

1.3. Planes y Programas de Estudio. 

En el pasado, el currículo era considerado como un programa de ense
~anza, una lista de materias que habla que estudiar, bajo la orientación_ 
del profesor. Era esencialmente un conjunto de conocimientos que tenían_ 
que memorizarse. El ambiente escolar poco importaba a los organizadores_ 

( 25) CASTREJON. i bi dem., 229. 
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del currículo. 

El currículo arrastra al siglo XX toda una historia de tradfcfones,_ 
desajustes, vicios profesionales, ocasionalmente disminuidos por las - -
ideas de notables educadores y filósofos: el predominio de la materia, el 
profesor como primer actor del proceso de ensenanza-aprendfzaje, el texto 
currículum, la memorizacfón-recftación, la improvisación sistemática del_ 
planeamiento y desarrollo del currículum, el conocimiento y las destrezas 
básicas como objetivos fundamentales de la educación, etc. Las pérdidas_ 
por deserción y los repetidores eran alarmantes y en muchas ocasiones no_ 
por deficfencfas de los alumnos, precisamente. Los fracasos en los estu
dios super! ores alcanzan cifras impres f onantes. 

Contribuye a este estado de cosas un currículum que propugna el conQ. 
cimiento de hechos, conceptos y destrezas académicas sfn estimular la ca
pacidad de razonar; donde la obedfencfa ciega anula toda intención de di~ 
cutir, proyectarse, producir. 

No obstante, las ciencias de la educación no sólo demuestran la necf 
sidad de introducir cambios fundamentales, sfno que estudian soluciones,_ 
la mayoría de ellas relacionadas con el hecho de producir nuevos dfsenos_ 
de currículum. 

De lo precedente han surgido varias tendencias discernibles en el -
proceso del mejoramiento del currlculum. La definfcfón corriente de cu-
rr!culum ha cambiado. Ya no es el contenido del programa de estudios y -
1 a 1 i sta de materias y cursos, si no "la suma de ex peri enci as que se ofre
cen al educando bajo los auspicios o la dirección de la escuela." (26) -
Al ampliarse la definición se ha magnificado la tarea del mejoramiento -
del currlculo, puesto que todas las experiencias de los alumnos sobre las 
que la escuela tiene control están ahora sujetas a ser consideradas. 

Hilda Taba, eminente fnvestfgadora norteamericana, que ha desarroll.!!_ 
do una de las teor!as más completas sobre este tema, dice entre otras co-

(26) OOLL. El Mejoramiento del Currlculum., 15. 
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sas. "Un currículum es un plan para el aprendizaje, por consiguiente, t~ 

do Jo que se conoce sobre el proceso de aprendizaje y el desarrollo del -
individuo tiene aplicación al elaborarlo ... El conocimiento sobre el pro
ceso de aprendizaje fija también criterios y limites a Ja forma del curri 
culum. Si el aprendizaje es una totalidad orgánica, el curr!culum no po
drá tener una estructura fragmentaria. Por el contrario si el aprendiza
je es un proceso evolutivo, el currículum incluirá también una secuencia_ 
evolutiva." (27) 

Por lo general cuando se habla de aprendizaje se refiere a Jos proc~ 
sos espec!ficamente humanos para Ja incorporación de nuevos contenidos y_ 
nuevas conductas en una persona, sean ellos de carácter cognitivo, actit]! 
dina! o psicomotriz. Una situación de aprendizaje debe atender, por Jo -
mismo, a objetivos claros y no a meros deseos, para contribuir a la adap
tación del que aprende, a las múltiples circunstancias a las que debe en
frentarse. 

En Ja medida en que estas finalidades u objetivos se concreticen y -

se orienten hacia acciones positivas es que el proceso educativo rendirá_ 
mejores frutos. Asimismo implica que las relaciones entre el que aprende 
y el que ensena,* entre el educando y el educador, sean de igualdad y de_ 
participación, ya que ambos son sujetos activos de su propio desarrollo. 

Esta responsabilidad va !ntimamente ligada a Ja necesidad de alean-
zar una pedagog!a-encuentro que abra cauces entre Jos grupos de profeso-
res y estudiantes, entre Ja comunidad universitaria y Ja comunidad gene-
ral. Logro por el cual es necesario analizar y conjugar las diferentes -
expectativas de Jos participantes del proceso de ensenanza superior, en -
razón de las directrices filosóficas de Ja institución, de las demandas -
sociales, de la integridad de facetas que conforman Ja personalidad, y en 
general de todo aquello que colabore para no reducir el proceso de ense-
nanza-aprendizaje a una dimensión exclusivamente psicológica. 

(27) TABA. Elaboración del Curr!culum., 25. 
• A lo largo del mismo proceso las situaciones de aprendizaje no son -

exclusivas, ya que en más de una ocasión el profesor universitario -
aprende a través de su actividad docente. 

,· 
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La enunciación concreta y realista de estos objetivos de enseñanza -
aprendizaje permite incorporar a los planes y programas la definición de_ 
resultados por. alcanzar, en donde se incluye el perfil profesional; as! -
como agrupar y estructurar los contenidos de la manera más operacional, -
normar los requerimientos de recursos humanos y materiales (incluido el -
tiempo real y potencial para los estudios) con sus consecuencias en rent~ 
bil idad, servir de parámetro comparativo en el seguimiento y evaluación -
de los egresados, e incluso en la reflexión eventual que se haga sobre el 
cumplimiento de los fines de la institución. 

Por tal causa, en la planeación del curr!culum debe intervenir un CQ 

mité* bien organizado formado por especialistas de alto nivel en cierto -
sectores: psicólogos, sociólogos, filósofos educativos, profesores espe-
cla listas en asignaturas, profesores en ejercicio, alumnos. Enfrentfodo
se al proceso de definición laboral que padece el !rea profesional especf 
fica. 

Pero, "no solamente son educandos y educadores los involucrados en -
tal actividad, es todo el conjunto social, material y sistemático el que_ 
se ve afectado. La idea de pensar en un plan sólo a nivel técnico, sin -
considerar los elementos organizacionales o incluso pol!ticos, parece utQ 
pica." (28) 

Y si, como ya se ha mencionado, considerando al curr!culum como el -
conjunto de esfuerzos que despliega la Universidad para desarrollar un -
plan para el aprendizaje, que permita la realización de sus fines, inclu
yendo para ello los programas de los cursos, de las investigaciones, de -
prácticas; las actividades culturales y extrauniversitarias¡ la combina-
ción de docentes y métodos, etc. resulta entonces que en la labor de pla
neación y elaboración del mismo la participación de todos aquellos involJ! 
erados en dicha actividad se hace francamente indispensable, de acuerdo a 
las posibilidades, conocimientos y experiencias de cada grupo, con el fin 
de retroalimentar los cursos y proporcionar aquellos programas de actual! 

• Utilizado por TYLER. Principios Básicos del Curr!culum., 130. 
(28) PLIEGO en CAREAGA. ~·, 89. 
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zación que vienen a formar parte del currículum como anexo necesario en -
un plan que prevea la formación continua de sus profesionales. 

La intervención de los a 1 umnos es importante ya que ellos son, junto 
con los docentes, los principales protagonistas del proceso de enseñanza
aprendizaje. No se entienda tampoco que en manos de los estudiantes está 
la definición del plan de estudios o de los contenidos programáticos, pe
ro en la medida en que la Universidad vaya despertando la formación de -
críticos entre sus universitarios será en la medida en que los mismos te!)_ 
drán armas para revisar los contenidos recibidos y sugerir reformas, modl 
ficaciones, tanto para su propia formación como para las generaciones fu

turas. 

La participación de docentes e investigadores puede resultar más ob
via, ya que en términos generales representan la sección de enseñanza del 
proceso formativo. 

Sin embargo, no todos están conscientes de su compromiso para con -
los estudiantes y para con la Universidad en esta tarea renovadora, tanto 
de contenidos y métodos, como de opciones para el mejoramiento de la for
mación profesional y del cumplimiento de la responsabilidad de la Univer
sidad en el logro del Bien Común. 

En conclusión, un currlculum, norma y conduce el proceso de enseñan
za-aprendizaje. Por medio de éste se marca la or'ientación y el perfil -
del egresado que se pretende formar en cada una de las instituciones edu
cativas. Esta orientación está dada expllcitamente por los objetivos del 
curr!culum, los cuales vienen siendo la justificación real y dirección de 
este proceso. Es importante enfatizar que los objetivos de todo currlcu
lum deben contribuir a la satisfacción de una necesidad, o a un conjunto_ 
de necesidades sociales. Y para poder determinar estas necesidades soci!!_ 
les, se requiere un estudio amplio y profundo que incluya una identifica
ción de los propósitos del sistema y suprasistema en que la institución -
se encuentra; una selección y jerarquización de necesidades para que fi-
nalmente se cualifiquen y sea posible realizar un diagnóstico verdadero. 

Para formular los objetivos también es necesario hacer una caracterl 
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zación del estudiante que ingresará, con el fin de poder adoptar un sist~ 
ma de ensenanza-aprendizaje que mejor se le adapte. Con todo ésto, entorr 
ces, se podrá definir claramente el perfil del egresado, es decir, descu
brir las caracterfsticas que deberá tener el estudiante al egresar en fu!! 
ción de las necesidades antes precisadas. 

En base a todo lo expuesto, se seleccionarán y organizarán las acti
vidades mismas del proceso en conjunto, y de los recursos humanos requeri 
dos para su operación. A su vez, permitirá evaluar los resultados alcan
zados por los estudiantes. 

Los planes y programas de estudio son la concretización especifica -
de los objetivos curriculares. Son las unidades de estudio, o prktica,_ 
de una área de conocimientos incluyendo los procedimientos y medios que -
pueden emplearse para lograr y evaluar resultados. Es aquf donde real y_ 
efectivamente se realiza el proceso de ensenanza-aprendizaje al que se ha 
hecho referencf a. 

Hay que enfatizar que tanto los programas como los planes de estudio 
deben establecer tiempo, medios, técnicas y procedimientos, que se requi~ 
re utilizar en el logro de los objetivos planeados. 
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CAPITULO 2 

CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA DIOACTI CA 

2,1. Concepto. 

El primer tratado sistemático que se publica sobre Didáctica, lo re'ª
liza Juan Luis Vives en la primera mitad del siglo XVI. 

Pero Vives no utilizó la denominación de Didáctica, que hablan de em 

plear en el siglo siguiente Ratke, Bodin y Comenio, cuyos nombres se aso

cian a los comienzos de la Didáctica. 

"En su obra Didáctica Magna, Comenio pretende brindar un método uni

versal para enseñar todo a todos," ( 2g) 

En realidad la Didáctica de Comenio es un tratado de educación y no_ 

simplemente de enseñanza. Esto resultaba comprensible, porque entonces -

no se habla constituido a la Pedagogía como ciencia, y la sistematización 

de las ideas referentes a la enseñanza provocó la aparición de la Didáct.i 

ca, la cual hubo de recoger en un principio la doctrina de la educación,_ 

que, como un apéndice, vivla al amparo de la Filosof!a, la Pol!tica, etc. 

Si se considera la etimologla del concepto didáctica: "didaskein" -

que quiere decir enseñar y "tekné" que significa arte. (30) La didáctica 

se refiere al arte de enseñar.* 

El concebir la enseñanza como objeto principal de la ciencia pedagó

gica no es sino una situación necesaria, debido a que la educación toda-

vía no lograba acogerse como disciplina cient!fica. 

Es interesante poner de rel leve que las aportaciones que se real iza-

(2g) COMENIO en GARCIA. Principios de Pedagogía Sistemática., 212. 

(30) NERICI. ~·, 54. 
Comenio le asigna a la Didáctica su primer contenido, considerando -
el significado etimológico de la misma. 
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ron desde Comenfo hasta los pedagogos de finales del siglo XVIII y princ,i 
pios del XIX, propiciaron la aparición de la Pedagogía sistematizada. 

Con el valor fundamental que Herbart dio a la Psicología respecto de 
la Pedagogía, puede afirmarse que la Didáctica encontró una de sus princ,i 
pales bases. Ya que señala las relaciones de la Didáctica con la Pedago
gía, al hablar de instrucción y de enseñanza dentro de su doctrina gene-
ral de educación. 

El claro estudio de Herbart sobre los problemas de enseñanza ha ser
vido para que sus seguidores construyan sin dificultad una didáctica, que 
ha llegado hasta este siglo como la de más vigor científico y, definitiVj! 
mente inmersa en el marco de la Pedagogía. 

Después de varios años de trabajos especiales de orden puramente di
dáctico, sobre todo en la última década del Siglo XIX, aparece una nueva_ 
vis i 6n, cuyo objeto es 1 a Didáctica, fundada en métodos experimenta les. 
(31) 

En los problemas que plantea la enseñanza, la Didáctica experimental 
da sus fallos por el control de los resultados ya investigue el valor de_ 
un procedimiento didáctico, la influencia de un trabajo escolar, o la ef,i 
cacia del material de enseñanza. 

En este sentido, puede considerarse que la inclusión del método expJ¡ 
rimental en la Didáctica, ofrece la oportunidad de considerar otros méto
dos de investigación didáctica al deducir racionalmente los procedimien-
tos de la enseñanza. 

En relación a lo expuesto, se observa que la Didáctica tanto en su -
rafz etimológica, cuanto en su origen histórico, lleva la idea de ense- -
ñar. Se puede decir, que la enseñanza es lo que en primer término apare
ce como su objeto. 

La idea de enseñanza se complica sucesivamente a medida que, se lim,i 

(31) LAY en r.ARCIA. ~ •• 217. 
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ta al terreno pedagógico. 

El significado etimológico de la palabra enseñanza "insignare", de • 

señalar en. (32) Originó que durante mucho tiempo se considerara dicho • 
vocab 1? como sinónimo de instrucción, que los diccionarios definen pri ne! 
palmen te como transmisión de conocimientos; y aunque se reconoce que es-· 
tos últimos, activamente asimilados, coadyuvan a la formación de una nue
va actitud ante la naturaleza de la vida y de la sociedad, también debe • 
aclararse que dicha transmisión se practica haciendo memorizar únicamente 
los conocimientos y considerando al educando como sujeto pasivo, como re
cipiente en que hay que envasarlos para que el alumno se valga de ellos -
en caso de que sean necesarios. 

Por otra parte, el origen de la palabra instrucción. Proviene del -
latln "instruere", significa: "!!!." en, dentro, interior; y "struere" conl 
truir; (33) por consiguiente, etimológicamente este término se refiere a_ 
construir dentro o construcción interior, lo que también puede considerar 
se como la formación de la menta que comprende no sólo la memoria, sino -
otros procesos como la inteligencia, la imaginación, la emotividad, etc. 

Esta situación precedente, permite suponer que la propia etimologla_ 
del término instrucción, como simple transmisión de conocimientos, de ca
rácter principalmente informativo, circunscrito a una formación mental, -
tuvo que rebasar el llmite del concepto dirigiéndose a la formación inte
gral de la persona; por otro lado, el consiguiente avance de la psicolo-
gia y demás ciencias afines a la pedagogla, hablan de renovar el concepto 
de enseñanza que tan estrechamente esta vinculado al de educación. 

Como objeto de la Didktica, tiene el concepto de instrucción, sobre 
el de enseñanza la ventaja de que, toda instrucción tiene sentido pedagó
gico. Es decir, existen enseñanzas que nada tienen que ver con la tarea_ 
educativa, ejemplo de ello es el comerciante que enseña sus mercanclas; -
mientras que la instrucción no se da, sino en virtud de un propósito o de 
una realidad pedagógica, ejemplo de ello es que la instrucción presenta -

(32) VILLARREAL. Didáctica General., 19. 
(33) VILLARREAL. ~·• 20. 
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los medios más acertados para perfeccionar al ser humano con la adquisi-
ción de conocimientos, cuya manifestación inmediata es el aprendizaje. 

As! se percibe, que la actividad pedagógica moderna considera otros_ 
conceptos de enseñanza, uno de ellos es el del destacado pedagogo Sturm -
que afirma: "Cuando a la enseñanza se asocia el esfuerzo intencional de -
ayudar hasta donde sea posible al alumno a aprender lo presentado y pene
trar en él, la enseñanza se convierte en instrucción." (34) 

Sin embargo, se ha de precisar cómo es conceptuada pedagógicamente _ 
la enseñanza en nuestros días. 

Fundamentalmente consiste en dirigir al educando en su aprendizaje;_ 
para e 11 o se re qui ere que el profesor posea los suficientes conocimientos 
acerca de la naturaleza humana y más concretamente, acerca de la persona· 
l idad del educando y de cómo aprende éste. 

Asimismo, el docente debe conocer los fines, objetivos o metas por -
alcanzar; ha de dominar la materia didáctica, así como organizarla; cono
cer cómo dirigir las actividades del alumno, para que éste en realidad i!l 
corpore a su experiencia personal lo que es objeto del trabajo docente. 

La enseñanza como señala Skinner, "consiste en estimular y dirigir -
la actividad y la experiencia del alumno, de tal manera que asegure los -
incrementos deseados en el desarrollo y en los resultados de la conducta_ 
del mismo." (35) 

Si se considera, que la enseñanza se refleja de manera satisfactoria 
en el cambio y superación del comportamiento del aprendiz, ha de atender_ 

sus formas de pensar, sentir y actuar. 

El profesor tiene as!, la función de dirigir al alumno en la adquisi 
ción de experiencias positivas mediante actividades que finalmente enri-
quezcan la vida del educando, razón por la que es de suma importancia que 
el proceso mediante el cual se enseña, sea el más apropiado para que se -

(34) VILLARREAL. ~·, 20. 
(35) SK!NNER en VILLARREAL. ~·, 21. 
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traduzca en cosecha educativa. 

En resumen, la enseñanza consiste en estimular y orientar la activi
dad mental, física y social del alumno, para que realice su aprendizaje;_ 
ésto implica la necesidad de aprovechar o crear las situaciones y candi-
clones más favorables, así como, seleccionar los medios adecuados para -
que lo logre. 

A la vista de las reflexiones anteriores, se puede observar que den
tro del objeto de estudio de la didáctica, se encuentran interrelaciona-
dos los conceptos de aprendizaje, instrucción y enseñanza. Resulta, por_ 
tanto, que la enseñanza, aunque en muchas situaciones no tenga relación -
con los problemas pedagógicos, no es, por tanto, ajena a la didáctica, -
porque justamente esta disciplina ha nacido como un estudio de la enseñaJl 
za, pero de una enseñanza destinada a la adquisición de conocimientos co
mo una ulterior finalidad educativa. 

Y, dado que los actos humanos se justifican por su fin, y el fin de_ 
la enseñanza involucra al aprendizaje y a la instrucción, todos ellos Vil 
tos como una unidad configuran el objeto de la didáctica. 

De lo anterior, que lmídeo G. Nerici comente en relación a la Didác
tica: "La didáctica es una disciplina orientada en mayor grado hacia la -
practica, su objetivo primordial es orientar la enseñanza. A su vez, la_ 
enseñanza no es más que la dirección de 1 aprendizaje." ( 36) 

Luiz A. de Mattos distingue a la Didáctica, de otras disciplinas pe
dagógicas, afirmando: "La didáctica es la disciplina pedagógica de carác
ter práctico y normativo que tiene por objeto especifico la técnica de la 
enseñanza, es decir, es el conjunto sistemático de principios, normas, r!1_ 
cursos y procedimientos específicos que todo profesor debe conocer Y sa-
ber aplicar para orientar e incentivar con seguridad a sus alumnos en el_ 
aprendizaje, teniendo en cuenta sus objetivos educativos." ( 37) 

(36) NERICI. QE.:.....f.U., 54, 
(37) MATTOS. Compendio de Didáctica General., 24. 
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Resaltando que la didáctica no se limita a establecer las técnicas -
específicas de dirección del aprendizaje, sino que, abarca también los -
principios generales que regulan la actuación docente. El profesor no PQ 
drá limitarse a la aplicación de normas específicas por ciega rutina. Ya 
que podría incurrir en graves errores. La buena enseñanza, además de una 
técnica, exige, inspiración, discernimiento y creatividad. 

El buen profesor, por tanto, necesita saber cuándo, dónde y cómo - -
adaptar las técnicas, de modo que se tornen provechosas y eficaces. Todo 
ésto se conseguirá si se comprenden los principios generales establecidos 
en h did~ctica general, en estrecha relación con los elementos históri-
cos y socioculturales que se hallan alrededor del proceso educativo. 

2.2. Momentos de la Didáctica. 

Se ha venido esclareciendo la importancia que tiene la preparación -
didktica de los maestros, pues a ellos corresponde el deber de orientar_ 
y facilitar correctamente el aprendizaje de sus alumnos, utilizando los -
métodos y técnicas más idóneas para el cabal desempeño de su actividad m~ 
gistertal. 

"Serla imperdonable dejar al profesor~ se formase a través de los -
años de ejercicio de la docencia, por el proceso de "ensayo y error", - -
pues está en juego el futuro de seres humanos." (38) 

"Esta es una responsabilidad individual que tiene el magisterio." -
(39) 

Pero también tiene el profesor una responsabilidad social y A.R. SrJ!. 
bacher, la define asl: "Sólo es posible avanzar por la senda del progreso 
humano cuando nos apoyamos en una enseñanza correcta y eficiente." ( 40) 

(36) NERICI. ~·, 101. 

(39) MATTOS. Compendio de Didáctica General., 7. 

(40) ldem. 

•' 
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Esto quiere decir, por tanto, que la preparación técnica del profe-
sor como responsabilidad individual y social, debe ser previa, equilibra· 
da y estar presente en la planeación, realización y evaluac!On del proce· 
so educativo. 

Es por todo lo anterior que el proceso de ensenanza-aprendizaje re-
quiere de una actividad consciente que involucre los momentos de la didáf 
tica; los cuales son: planeación, realización y evaluación. 

2.2.l. Planeación. 

Dentro de un sistema escolar, la planeación didktica consiste en -
"la previsión inteligente y bien calculada de todas las etapas del traba· 
jo escolar y de programación racional de todas las actividades, de modo -
que la ensenanza resulte segura, económica y eficiente." (41) 

La planeaci6n es una exigencia que se impone d!a a dfa en todas las_ 
actividades humanas para asegurar la continuidad de la labor, el cumpl!·· 
miento integral de los programas, la buena distribución del tiempo dispo
nible, la selección cuidadosa del contenido de la materia que se va a dif 
tar, de los métodos y recursos materiales más eficaces para los alumnos,_ 
todo ésto necesario para que se elabore un plan de trabajo bien pensado y 

estructurado. 

En la didáctica moderna se considera que la planeación es la primera 
etapa obligatoria de toda labor docente, pues es imprescindible para una_ 
buena técnica de ensenanza y por consiguiente un buen rendimiento esco- • 
lar. 

También es una exigencia concreta de la ética profesional; los alum
nos tienen derecho a una ensenanza metódica y concienzuda; por su parte,_ 
el profesor tiene el deber de suministrarles una ensenanza cuidadosamente 
planeada, capaz de llevarlos a conseguir los objetivos previstos. 

(41) lbidem., 87. 

'\ 
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La planeación viene a ser un recurso para el buen control administrj! 
tivo de la enseñanza, pues a través de Jos planes la administración o di
rección puede verificar la cantidad, y la calidad del proceso de enseñan

za-aprendizaje que está siendo dado en la escuela y verificar el rendi- -
miento del cuerpo docente. 

Para Imideo G. Nerici, "el profesor necesita saber, para llevar a Cj! 
bo la planeación, qué, para qué, a quién, y cómo enseñar." (42) 

QUE ENSrnAR: Está relacionado con el curso, con el nivel del mismo y 

también con el contenido que debe ser tratado. La selección de los contf 
nidos, debe ser muy cuidadosa, dando preferencia a aquellos contenidos -

que posean un mayor valor funcional y social, a la vez que se relacionen_ 
con la problemática actual. 

PARA QUE ENSrnAR: Esto corresponde a los objetivos que se persiguen_ 

en el proceso educativo, en la escuela y específicamente en la asignatura 
que se imparte. Ya que está claro que el conjunto de objetivos que se -
persiguen en cada materia o asignatura es el medio que se propone para a]. 

canzar la enseñanza. 

A,QUIEN ENSrnAR: Hace referencia al tipo de alumnos hacia los cuales 

se dirige la enseñanza, tomando en cuenta sus peculiaridades y posibilidj! 

des. 

COMO ENSrnAR: Este punto hace referencia a la metodología que el pr.Q 

fesor debe utilizar para alcanzar los objetivos que se propone, a través_ 

del aprendizaje de sus alumnos. 

CON QUE ENSrnAR: Se incluye dentro de este rubro los recursos didác

ticos que el profesor debe utilizar al impartir sus clases. Los cuales -
sirven como medios para estimular el aprendizaje del educando. 

La acción didáctica del profesor en cuanto a Ja planeación represen
ta la necesidad de un trabajo reflexivo en donde ponga en juego todos es-

(42) NERICI. .Q.11..:_fÜ., 127. 
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tos aspectos, para que sus esfuerzos no sean en vano, sino que repercutan 
en la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para poder plasmar todo lo anterior a la práctica, el profesor debe_ 
concretarlo en un plan definido de acción que constituya una gula segura_ 
para conducir progresivamente a 1 os a 1 umnos a 1 os resultados deseados. 

Dentro de la planeación didáctica que se desarrolla en los cursos de 
nivel universitario, se considera a un programa como la organización teó
rica, integral, lógica y graduada de los elementos que propician el proc~ 
so de enseñanza-aprendizaje en un curso escolar. 

Un curso escolar puede considerarse como el periodo de tiempo (tri-
mestre, semestre o año, según la institución) donde se pretende realizar_ 
un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo que, un programa de curso se distingue de un plan de estudios 
por ser este último el conjunto sistemático de programas que constituyen_ 
el contenido general de un determinado nivel escolar. 

"El programa se constituye asf como un instrumento personal del tra
bajo de cada profesor, que le ayudará a dirigir y controlar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje." (43) 

Un programa de enseñanza, cuenta con los siguientes elementos que d~ 
berán establecerse en términos muy concretos y definidos: 

!. Titulo o encabezamiento: Este contiene el nombre de la institución, el 
nombre de la asignatura, el curso que se imparte, el año, la clase o -
grupo y el nombre del profesor. 

2. Objetivos: Son los resultados a donde han de llegar los alumnos media!), 
te el aprendizaje de la materia programada. Estos deben enunciarse en 
forma clara y precisa, distinguiendo las categorías a las que pertene
cen. 

(43) MATTOS • .!!h.fil., 131. 
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3. Esquema: Es el contenido esencial de la materia que los alumnos deben_ 
aprender. 

4. Metodología: Conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinadas p~ 
ra dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia determinados objetivos. 

5. Lugar y recursos disponibles para real izar la enseñanza: Se refiere al 
medio f!sico donde se efectuará la enseñanza y a los materiales que se 
utilizarán en la misma. 

6. Actividades: Estas se concretan para facilitar el estudio de los contft 
nidos de la materia y ayudar al logro de los objetivos planteados. Oft 
ben especificarse en caso de que existan, las actividades extraclase •. 

7. Cronograma: Es asignar tiempos a las etapas en las que se desarrolla-
rán los trabajos escolares. 

8. Sistema de evaluación: El cual debe ser concreto y simultáneo¡ presup.Q 
ne la adopción de procedimientos adecuados capaces de verificar real-
mente lo que se pretende evaluar. 

El programa de enseñanza as! elaborado se convierte en una herramien 
ta de direcci6n y control para el proceso enseñanza-aprendizaje, teniendo 
las caracterlsticas siguientes: 

"a) Unidad fundamental, haciendo converger todas las actividades ha-
cia el logro de los objetivos planteados. 

b) Continuidad, previendo todas las etapas del trabajo planeado desde 
la inicial a la final. 

c) Flexibilidad, de modo que de lugar a reajustes durante el desarr.Q 
llo del plan, sin quebrantar su unidad y continuidad. 

d) Objetividad y realismo, debe fundamentarse en las condiciones re~ 
les del lugar, tiempo, recursos, capacidad y preparación escolar_ 
de los alumnos. 

e) Precisión y claridad en sus enunciados, elaborando indicaciones -

• t 
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claras y precisas, así como sugestiones bien concretas para la l! 
bor que se va a efectuar," { 44} 

2.2.2. Realización. 

La realización también llamada ejecución, se lleva a cabo a través -
de las sesiones de clase, es la implementación de lo planeado. 

Es importante considerar en la realización la orientación e incenti
vación, pues sin ello, serian mlnimos los resultados obtenidos en la eje
cución de los planeamientos didácticos. (45) 

Para llevar a cabo la orientación de los alumnos dentro de la fase -
de realziación es necesario tomar en cuenta algunos elementos que inter-
vienen en esta última, tales como: los métodos, las técnicas, material d.! 
dáctico y actividades extraclase, los cuales se explican a continuación. 

A. Métodos y técnicas Didácticas. 

Métodos, proviene del griego "metá", a través, más allá, y "hedos",_ 
camino. De donde, método es un camino que se recorre. (46} 

Cuando nos fijamos un objetivo a alcanzar, tratamos de organizar y -

encauzar nuestros pensamientos, actividades y recursos hacia él y asf se_ 
dice, que estamos obrando con método, ya que cada paso que damos está re
lacionado con el fin que perseguimos. 

Se puede, entonces definir el método como "la organización racional y 
bien calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos más -
adecuados para alcanzar determinado objetivo de la manera más segura, ecQ_ 
nómica y eficiente." {47} 

(44) MATTOS. 2.h...E.!!·, 88. 
(45) NERICI. 2.h...E.!!·, 128, 
(46) MATTOS. 2.h...E.!!·, 71. 
{ 47} ldem. 
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Todo método implica una auténtica racionalización de la actividad a_ 
la que se aplica, dentro de una visión realista de los hechos y datos in

mediatos de la situación, para conseguir determinado fin. 

Dentro de la fase de realización el profesor utiliza un método persR 
nal para llevar a cabo sus sesiones. Por lo que se hace necesario defi-

nir qué es un método didáctico. 

Nérici, dice al respecto: "Se da el nombre de método didáctico al -
conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a 
dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elabora

ción de la materia hasta la verificación y rectificación del aprendiza- -
je." (48) 

Este se propone hacer que los educandos aprendan de la manera más r! 
pida, fkil y económica una determinada asignatura, tomando en cuenta los 
objetivos que se persiguen, el contenido de la materia, las capacidades y 

limitaciones reales de los alumnos, así como, las condiciones propias en_ 
donde se desarrolla la enseñanza, aprovechando las posibilidades materia

les y culturales. 

la didáctica moderna, partiendo de normas metodológicas seguras y as_ 
tualizadas ofrece al profesor la oportunidad de encontrar y organizar su_ 

propio método, poniendo en él su saber, experiencia y su imaginación creE_ 

dora. 

·En cuanto a las técnicas, se puede decir: 

la técnica es menos amplia que el método, está más relacionada con -

las formas de presentación inmediata de la materia. las técnicas de ens~ 
ñanza se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para 
efectivizar el aprendizaje del alumno, a diferencia del método que da serr 
tido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y el aprendizaje. 

las técnicas de enseñanza, son en consecuencia, 1 os recursos organi-

(48) NERICI. ~ .. 237. 
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zados lógica y psicológicamente para dirigir y promover el aprendizaje, _ 
(49) 

Por 1 o que, e 1 método se concretiza a través de 1 as técnicas de ensf 
nanza, es decir, que para alcanzar determinados objetivos, un método de -
ensenanza necesita de una serie de técnicas de ensenanza. 

B. Material Didáctico. 

El material didáctico es, en la ensenanza, el nexo entre las pala- -
bras y la realidad. (50) 

El material didktico nos ayuda a sustituir la realidad con la que -
muchas veces no podemos ponernos en contacto, representándola de la mejor 
forma posible, de modo que ofrezca al alumno una noci6n más exacta de los 
hechos y fen6menos estudiados, concretando e ilustrando lo que se está e~ 
poniendo verbalmente. 

Y en la medida en que este material esté bien elaborado, facilitará_ 
la percepción y comprensión de los hechos y de los conceptos, lo mismo -
que contribuirá a la fijación del aprendizaje a través de la impresión -
más viva y sugestiva que puede provocar el material. 

El material didáctico puede servir también como una excelente técni
ca para motivar el aprendizaje de los alumnos. 

Al respecto el profesor universitario puede y debe tratar de innovar 
el material que utiliza, dejando a un lado el pizarr6n como único instru
mento que lo auxisl ia en la ensenanza, investigando y conociendo otros -
instrumentos como son: notas técnicas, manuales de ejercicios prkticos,_ 
películas, transparencias, artículos de revistas, etc., que le permitan -
ir formando el material didáctico necesario para su materia. Es recomen
dable también que tanto el profesor como los alumnos traten de promover -
la adquisición y confección del material necesario para su materia, que -

(49) FERR!N!. Bases Didácticas., 49. 
(50) NER!Cl. ~., 329. 
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iría siendo enriquecido año con año. 

C. Actividades Extraclase. 

Se consideran actividades extraclase aquel las que se emplean para 
complementar las que son propias de la clase, vinculados o no a las mate
rias del plan de estudios. 

En la enseñanza superior ofrecen la oportunidad de que se ejercite -
en los campos práctico-profesionales, teóricos y de investigación, asimi~ 
mo, dan ocasión para que el alumno tenga una visión de conjunto de la so
ciedad en que vive. 

Es recomendable que el profesor universitario, incluya dentro de la_ 
planeación de su materia algunas de estas actividades. 

2.2.3. Evaluación. 

En la actividad pedagógica la evaluación permite investigar los re-
sultados alcanzados, tanto en el rendimiento del profesor, como en el del 
alumno. 

A su vez esta fase del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos ofrece_ 
una reorientación y rectificación de los conocimientos mal planeados, mal 
enseñados o mal aprendidos. 

"Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje significa ponderar {co
lectiva o individualmente, total y aprcialmente) los resultados obtenidos 
de la actfVidad conjunta de profesores y alumnos en cuanto al logro de -
los objetivos planteados." (51) 

Existe la idea equivocada de muchos educadores de que la evaluación_ 
es la actfVidad que se realiza al finalizar el proceso de enseñanza-apren 
dizaje; en función de secuencia lógica es verdad que este momento didáct! 

{51) CARRERO. Enfoques y Principios Teóricos de la Evaluación., 20. 
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co es el último, ya que es la etapa culminante y final del proceso en el_ 
cual se miden, verifican, evalúan y rectifican el cumplimiento de los ob
jetivos previamente elaborados, pero la verificación del aprendizaje debe 
ser constante y simultánea y estar presente en todas las actividades del_ 
proceso educativo. 

Conviene diferenciar varios conceptos que muchas veces son utiliza-
dos por las personas como sinónimos de evaluación y que tienen significa
dos distintos: 

A. Verificación del aprendizaje. Es el proceso de comprobación de lo 
que el alumno aprendió con relación a un objetivo y se hace con posterio
ridad a un periodo de ensenanza o estudio. La verificación comprueba. • 
{52) 

B. Evaluación del aprendizaje. Es el proceso de atribuir notas o va
lores a los resultados obtenidos por la verificación, o sea, es la apre-
ciación cuantitativa y cualitativa de los datos recogidos para verificar_ 
de acuerdo a las posibilidades reales del alumno, condiciones de vida y a 
su efectiva escolaridad. La evaluación aprecia el comportamiento del edJ!. 
cando, ésta se realiza durante todo el proceso educa ti va. ( 53) 

c. Rectificación del aprendizaje. Es un proceso que se lleva a cabo_ 
después de la verificación y la evaluación del aprendizaje y consiste en_ 
actualizar los fundamentos mal aprendidos o ya olvidados por los alumnos. 
La fase de rectificación debe preceder a la presentación de un nuevo tema 
o de una nueva materia, pues según Mattos, "serfa absurdo construir algo_ 
sobre bases falsas." {54) La rectificación tiene como objetfVo la elimi
nación gradual de los errores y su sustitución paulatina por aciertos. 

D. Medición del aprendizaje. Es la mensura objetiva y matemática del 
aprendizaje. Es cuantificar aciertos y errores y adjudicar califfcacio--

{52) NERICI. ~·, 461. 
{53) ldem. 
(54) MATTOS. ~·• 306. 



nes con respecto a un parámetro. (55) 

"La medición suele ser deseable como antecedente de la evaluación 
por el mayor rango de objetividad que confiere a la información." (56) 
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"La evaluación excede a la medición, aun cuando se basa en ella." -
(57) 

Funciones de la Evaluación. 

Se pueden distinguir dos funciones fundamentales: 

l. Administrativa. 

2. Didáctica. 

Dentro de la primera se encuentra toda la evaluación que se realiza_ 

en función de los objetivos generales de la escuela. Es aquélla que se -
dirige a evaluar; el sistema educativo globalmente considerado, la admi-
nistración escolar, el personal docente, directivos, etc., el inmobilia-
rio, los objetivos institucionales, los reglamentos internos, las insta
laciones, etc. 

La función didáctica es la que se cumple en el acto educativo y se -
da en relación al alumno y al maestro. 

A continuación se analizan especialmente las funciones que cumple la 
eva 1 uación en relación con e 1 proceso enseñanza-aprendiza je. 

Generalmente, cuando el maestro evalúa la labor de sus alumnos busca 

una asignación numérica que le permita realizar la promoción. Deja del~ 

do las otras funciones, que son realmente las valederas y dan a la evalu~ 
ción un carácter integral, pues sabiéndola usar es una técnica que brinda 

al maestro inagotables recursos para el conocimiento del rendimiento, de_ 

la acción educativa en general. 

(55) CARRERO. ~·, 28. 
(56) Idem. 

(57) LIVAS. Análisis e Interpretación de los Resultados en la Evaluación_ 
Educativa., 11. 
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- Mantiene consciente al alumno de su grado de avance o nivel de logro en 
el aprendizaje. 

- Retroalimenta el mecanismo de aprendizaje, ofreciendo al alumno una - -
fuente extra de información en la que reafirme los aciertos y corrijan_ 
los errores. 

- Ayuda a conocer los resultados de la metodología empleada en la enseñan 
za y, en su caso, hacer las correcciones de procedimiento pertinentes. 

- En función diagnóstica sirve para descubrir la disponibilidad y las con 
diciones de los alumnos para aprender. 

- Como proceso continuo supervisa y administra la labor docente y discen
te. 

- Como función orientadora gula a los maestros y alumnos en la forma de -
estudiar y trabajar. 

- Asigna calificaciones Justas y representativas del aprendizaje ocurri-
do. 

- Juzga la viabilidad de los programas a la luz de las circunstancias y -
condi clones rea les de operación, ésto dentro de su función pronósti ca. 

- Determina hasta qué punto se cumplieron los objetivos de la planeación_ 
para poder rea 1 izar 1 os cambios convenientes. 

- Planea las subsiguientes experiencias de aprendizaje atendiendo a la s~ 

cuencia lógica de los temas, como a la coherencia estructural del proc~ 

so. 

- Promueve al educando a los grados superiores de enseñanza. (58) 

Usada inteligentemente, la evaluación debe cumplir con todas estas -
funciones. 

( 58) CARRrnO . .!!11.!....E.!1·, 23. 
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Existen ciertos principios que orientan el proceso de la evaluación, 
los más importantes son los siguientes: 

- El plan de un programa de evaluación debe ser flexible y amplio. 

- Los cambios en la conducta y la personalidad del alumno son las bases p~ 

ra evaluar su desarrollo. 

- El resultado total de una experiencia educativa no puede evaluarse int~ 
gramen te. 

- Los resultados de 1 a eva 1 uaci ón deben organizarse, integrarse e i nter-
pretarse de una manera significativa. 

- Un programa dinámico de evaluación es continuo y está intimamente 1 iga
do con el currículo. (59) 

2.3. Motivación factor decisivo dentro de la Didáctica. 

Se han hecho muchos intentos de definir a la motivación de una mane
ra general. A continuación se presentan algunas definiciones que contie
nen los principales rasgos que la caracterizan: 

"Motivación es el proceso que provoca cierto comportamiento mantiene 
la actividad o la modifica." (60) 

"La motivación es el proceso personal, interno, fundamentalmente -
enfirgico, que determina la dirección y la intensidad del comportamiento -
individual." (61) 

"Motivar el aprendizaje es hacer irrumpir en el psiquismo de los - -
alumnos las fuentes de enrgia interior y encauzar esta energia para que -
los lleve a aprender con empeño, entusiasmo y satisfacción." (62) 

(59) SANCHEZ. Psicología Educativa., 549. 
(60) NERICI • .QJ?.,__fj_!., 193. 

(61) MELLO, El Proceso Didáctico., 94. 
(62) MATTOS • .QJ?.,__fj_!., 145. 

·¡ 
! 
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Existe una diferencia entre el concepto general de motivación, y el_ 
escolar. Esta última es la parte fundamental del proceso de enseñanza -
aprendizaje sin la cual no se podrla dar éste. La motivación debe encon
trarse en todo el proceso educativo. 

Por lo que, se puede decir, que la motivación escolar, "despierta el 
interés, estimula el deseo de aprender y dirige los esfuerzos para alcan
zar metas definidas." (63) 

"La motivación pedagógica es el procedimiento didáctico gracias al -
cual el maestro aprovecha los intereses del alumno a manera de motivos de 
aprendizaje." (64) 

A continuación se profundiza un poco más en el significado de estos_ 
conceptos y su relación con la motivación. 

Es importante que se tenga una idea clara acerca de la motivaciOn P! 
raque el profesor pueda utilizarla correctamente. 

El profesor no puede motivar, hablando en sentido estricto, él sólo_ 
puede incentivar. 

Se hacia referencia a que la motivación es un proceso interno, a tr! 
vés del cual el hombre se mueve a actuar para alcanzar sus propósitos. 

Por su parte, los incentivos son est!mulos externos y éstos si pue-
den ser proporcionados por el maestro para despertar los motivos o propó
sitos, que encaucen al aprendizaje del alumno. 

"La incentivación sólo es eficiente si repercute en el alumno hasta_ 
el punto de crear o dinamizar motivos." (65) 

La incentivación consiste así, en no dejar que la motivación decai--
ga. 

(63) NERICI. ~·, 193. 
(64) LARROYO. La Ciencia de la Educación., 298. 
(65) MELLO. ~·, 92. 
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T1 pos de Motivación. 

- Motivación intrínseca. El alumno es llevado a aprender por el interés -
que le despierta la materia en si, como campo de estudio y de trabajo. 

- Motivación extrinsecd. El interés resultante, no es por la materia en -

si, sino por las ventajas que ella ofrece, o del profesor que la ense-

ña, o del método que el profesor sigue, o del grupo de alumnos al que -
pertenece. ( 66) 

A estos últimos aspectos corresponde la incentivación, ya que se ri

gen por el interés que resulta, no por la materia en si, sino por las ven 
tajas que ésta ofrece. 

Desde el punto de vista didáctico, la motivación puede ser: 

Motivación inicial. Es el que se emplea al iniciar la clase. Con -
ella el profesor pretende predisponer a los alumnos para ejecutar los tr~ 
bajos que se van a realizar. También sirve para introducir un tema nuevo 

para el alumno. 

Motivación de desenvolvimiento. Es la que se utiliza en el desarro-
llo de la clase; debe ser planeada de modo tal que se conserve el interés 
de los alumnos. La participación activa de los alumnos en la clase coad
'yuva a renovar constantemente el impulso y las disposiciones iniciales. 

Por el concepto manejado hasta ahora, la motivación de desenvolvi- -

miento podr!a ser llamado también de incentivación. 

Técnicas de incentivación en la enseftanza. {67) 

Estas técnicas despiertan el interés por la materia en si, se desa-

rrollan intrínsecamente: 

{66) NERICI. ~ .. ¡g5, 
(67) NERICI. ~ .. 203 
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!. Correlación con la realidad. El profesor debe relacionar lo que va a_ 
enseñar con los aspectos reales de la vida. 

Esta técnica se utiliza frecuentemente al introducir un nuevo tema,_ 
el inicio de una clase; por medio de películas, diapositivas, etc. 

2. Participación activa. Toda enseñanza debe ser activa, debe solicitar -
la participación y la reacción del alumno, de esta forma el maestro d~ 
be pedir la opinión, la colaboración e iniciativa de los educandos. 

J. Exito inicial. Esta técnica debe ser promovida por el ingenio y creati 
vidad del maestro, ya que el tener éxito en algo, nos motiva a seguir_ 
adelante. 

4. Fracaso inicial. Consiste en plantear la resolución de problemas para -
cuya solución los alumnos no estén aún preparados, haciéndoles sentir_ 
que tienen que estudiar mh y vencer obstkulos. No es conveniente -
abusar de esta técnica. 

5. Trabajos en grupo. Esta técnica es de la más útiles, ya que la convi-
vencia y socialización forman parte de la naturaleza del ser humano. 

6. Aplicación de los conocimientos adquiridos. El enfrentar al alumno con 
realidad social en la que se colocarA laboralmente, despierta su inte
rés por prepararse. 

7. Presentación de tareas. Esta técnica ayuda a que los alumnos apliquen_ 
sus conocimientos, y sientan una gran motivación por aprender más co-
sas. 

Técnicas que se desarrollan extrínsecamente, por las ventajas que la mat~ 
ria, el profesor, o el método le proporcionan: 

l. Interés por el resultado en las calificaciones. El educando estudia i!! 
centivado por la calificación que obtendrá, se preocupa por los núme-
ros, no por el conocimiento. 

2. Buenas relaciones profesor-alumno. Nada entusiasma más al alumno que -
ser distinguido y admirado por el profesor. 
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3. Material didáctico. La utilización de diferentes materiales por parte_ 
del profesor para llevar a cabo su clase, hace que el alumna na se abJ!. 
rra y distraiga, sino que mantenga el interes par aprender. 

2.4. Ambita de la Didáctica. 

Los componentes de la situación docente que la didáctica procura an~ 
lizar, integrar funcionalmente y orientar en relación a su campa de acti
vidades, san los que a continuación se presentan: 

2.4.1. El Alumno. 

El educando es el punto central de la didáctica, el es quien recibe_ 
los beneficios y/o perjuicios del proceso de enseílanza-aprendizaje. "El_ 
alumno es quien aprende, aquel por quien y para quien existe la escuela." 
(68) El alumno es un ser humano en formación, que recibirá toda el cúmu
lo de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, etc. que le ayuda-
rSn a perfeccionarse en este procesa. Desde este punto de vista, todos -
somos a 1 umnas, pues siempre es taremos en condiciones de seguir aprendien
do y de perfeccionarnos como seres humanos. 

Es importante que exista una integración reciproca entre el alumna y 
la institución escolar. Par una parte, ésta debe considerar en el proce
so de enseílanza-aprendizaje las características biapsicasociales del alu!!! 
no, para que aquél por su parte, vaya adaptSndose poca a poco a ella, a -
lo largo de su trayectoria escolar. 

2. 4. 2. El Profesor. 

"Es la persona debidamente capacitada, que de manera voluntaria, re1 
pensable y consciente se ocupa de la promoción del individuo y de la di--

(68) NERICI. ~ .. 55. 
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rección del aprendizaje con sentido profesional." (59) 

"El maestro en cuanto persona educadora está destinado a cumplir una 
función ministerial en relación con el alumno .•• para potenciar su espir.!. 
tu y conducirle a una meta de perfección personal." (70) 

De acuerdo con estos lineamientos se puede afirmar que el verdadero_ 
profesor, no sólo es un técnico de la enseftanza que conduce al alumno a • 
que aprenda un determinado conocimiento, sino que a través de la relación 
establecida con aquél gracias a su labor didáctica, influye en su proceso 
de perfeccionamiento, es decir, más que un simple isntructor, ejerce una_ 
genuina labor educativa. 

En el siguiente capitulo se profundizará, acerca del tipo de profe·· 
sor al cual se refiere este trabajo: el profesor universitario. 

2.4.3. Los objetivos. 

Los objetivos en educación forman parte de la planeación didactica -
que es necesaria en todas las actividades humanas. 

La responsabilidad de las instituciones educativas depende del reco
nocimiento de los objetivos de la educación. Son ellos los que indican • 
cuáles son las metas que hay que alcanzar en el proceso de ense~anza
aprendi zaje. 

Estos objetivos deben lograrse, progresivamente, por el trabajo arm.Q. 
nico de profesores y alumnos. La escuela existe para llevar al alumno a_ 
conseguir determinados objetivos, que son los de la educación, los de la_ 
escuela y los de la materia. 

Para que los objetivos de la educación sean operantes y reales, es -
necesario iniciar el proceso educativo con otro tipo de objetivos que se_ 

(69) FERR!NI. ~·• 99. 
(70) MELLO. op, cit., 104. 

\ 1 
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puedan cumplir a corto plazo, mismos que por ser factibles de una obten-
ción Inmediata, ayudarán a la consecución de nuevos objetivos que lleva-
rán hacia el objetivo general. 

R. Mager, dice que "un objetivo es un propósito expresado en un enu~ 
ciado que describe el cambio propuesto en el alumno". (71) 

Oe acuerdo con lo anterior, al elaborar un objetivo educativo se de
ben considerar las siguientes caracteristicas: 

l. Identificar claramente la conducta terminal, ésto es, el resultado fi
nal que se espera al concluir el aprendizaje. 

2. Describir las condiciones significativas en las que se manifestará la_ 
conducta esperada. 

3. Especificar el grado de calidad que se considera aceptable en la demo1 
tración del aprendizaje obtenido por el alumno. 

La precisión de los propósitos educativos y de aprendizaje permiti-
rán, tanto al profesor, como al alumno la conciencia plena de hacia dónde 
se quiere llegar, comprometiendo todos sus esfuerzos al logro de objeti-
vos significativos. 

Ya se ha dicho, que la evaluación permite conocer si se están o no -
cumpliendo los objetivos planteados. Este medio pernite mejorar la realj_ 
dad educativa, porque contempla además de lo alcanzado, todo lo que falta 
por hacer. 

Hablando de este problema, el investigador Benjamín S. Bloom, dice: 

"La toxonomla tiene la ventaja de ayudar a especificar los objeti- -
vos, de tal manera que resulte más fácil para planificar las experiencias 
de aprendizaje y preparar los medios adecuados para la evaluación." (72) 

Al hablar de taxonomla hacemos referencia a la clasificación que se -

(71) MAGER. La Confección de Objetivos para la Enseñanza., 19. 

(72) BLOOM. Taxonomla de los Objetivos de la Educación., 4. 
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puede hacer con respecto a los objetivos educativos. 

Bloom clasifica los objetivos en tres campos o dominios: (73) 

l. Cognoscitivo: "Incluye aquellos objetivos que se refieren a la memoria 
o evocación de conocimientos y al desarrollo de habilidades y capacid! 
des técnicas y de orden intelectual." (74) 

Los objetivos cognoscitivos se dividen a su vez en categorías, que van 
de los comportamientos más simples a los más complejos. 

a) Conocimiento 
b) Comprensión 
e) Aplicación 
d) An!lisis 
e) Sfntesis 
f) Evaluación 

2. Afectivo. "Comprende los objetivos que destacan un tono emocional, un_ 
sentimiento, un grado de aceptación o rechazo. Los objetivos afecti-
vos van desde la simple atención ante fenómenos seleccionados hasta -
cualidades de carácter y conciencia, complejas pero internamente cohe
rentes." (75) También el dominio afectivo se divide en categorlas, 
que van de lo simple a lo complejo, éstas son: 

a) Recepción 
b) Respuesta 
c) Valoración 
d) Organización 
e) Caracterización 

3, Psicomotor. "Contiene los objetivos que subrayan alguna habilidad mus
cular o motora, alguna manipulación de materiales u objetos o cual- -
quier acto que requiera coordinación neuromuscular." (76) 

(73) lbidem., 3. 
(74) Ibídem., 182. 

(75) BLOOM. ~·, 183. 
(76) ldem. 
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Bloom menciona que en relación a los objetivos de este dominio las es
cuelas han hecho muy poco hoy en día, por lo que le parece de gran ay!!_ 
da al desarrollo de una clasificación de este tipo de objetivos. 

Las categorías en las que se divide este dominio en orden a su com-
plejidad son las siguientes: 

a} Imitación 
b} Ejercitación 
c} Destreza 
d} Precisión 
e} Control 
f} Mecanización y/o creación 

Trabajando de manera metódica y progresiva por la consecución de es
tos tres tipos fundamentales de metas, el profesor estará preparando a -
sus alumnos para enfrentar las condiciones y problemas de la vida social_ 
y profesional con seguridad y con buenas perspectivas de éxito, es decir, 
éste se estará acercando cada vez más a su perfección. 

Existen diversas maneras para nombrar los tipos de objetivos de 
aprendizaje según los diferentes autores que han estudiado este problema. 
Para efectos de este trabajo, se considerarán tres tipos de objetivos de_ 
aprendizaje para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

ObjetiVos generales de un curso: conjunto de enunciados que represe!! 
tan los comportamientos más complejos y los contenidos más amplios que el 
profesor pretende que dominen los alumnos al finalizar el curso. 

Objetivos particulares: conjunto de enunciados que expresan conduc-
tas que ayuden a lograr los objetivos generales. Puede considerárseles -
como objetivos de tema, entre otras formas de considerarlos. 

Objetivos especfficos: son la delimitación de los objetivos particu
lares en conductas más especificas. Desglose de los particulares. Puede 
consi derárse 1 es como objetivos de sesión, entre otras formas de cons ide-
rarlos. 
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2.4.4. La asignatura. 

La asignatura o materia es el contenido de la ensenanza. A través -
del conjunto de ellas serán alcanzados los objetivos, Al elabora~ un - -
plan de estudio se seleccionan las materias más adecuadas para lograr los 
objetivos de una determinada carrera, asignándoles un mayor número de ho
ras-clase. Es importante el papel que juegan la psicologfa y la sociolo
g!a, en lo que respecta a la atención de las necesidades del educando y -
la realidad social. A la vez se debe conocer en forma completa los cono
cimientos que integran una materia con el fin de elaborar los programas -
de la misma incluyendo los temas más representativos. 

2.4.5. Los Métodos y técnicas de Ensenanza. 

Son los medios bajo los cuales la ensenanza se imparten de una mane
ra más objetiva, más gráfica y más activa, con el fin de facilitar y ha-
cer más agradable el proceso ensenanza-aprendizaje. 

Los métodos y las técnicas de ensenanza favorecen la cooperación, CQ 

municación, la socialización de los alumnos haciendo de la ensenanza la -
participación reciproca del alumno y el profesor. 

Los métodos de ensenanza-aprendizaje pueden ser clasificados depen-
diendo de diversos criterios. Para efectos del presente trabajo, se tom~ 
rá la clasificación que presenta lmídeo G. Nérici en su libro: Hacia una 
Didáctica General Dinámica. (77) 

l. Métodos en cuanto a la forma de razonamiento. 
2. Métodos en cuanto a la coordinación de la materia. 
3, Métodos en cuanto a la concretización de la ensenanza. 
4. Métodos en cuanto a la sistematización de la materia. 
5, Métodos en cuanto las actividades de los alumnos. 
6, Métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos. 

(77) NERICI. ~·• 237. 



7. Métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 
8, Métodos en cuanto al trabajo del alumno. 

9. Métodos en cuanto la aceptación de lo ensenado. 
!O. Métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio. 
11. Métodos de ensei1anza individualizada. 

12. Métodos de enseñanza socializada.* 
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En relación a las técnicas de enseñanza, existen un sinnúmero de - -

ellas, que auxlliarán al logro de los objetivos propuestos, las más usa-
das son las que a continuación se presentan, según menciona Jorge Beal en 
su libro de Conducción y Acción dinámica de grupos. (78) 

Técnica Expositiva. 

Consiste en la exposición oral, por parte de un profesor, de un asun 
to o tema de clase. Esta técnica presenta grandes posibilidades de slnt~ 
sis, por ésto representa una economía de esfuerzos y de tiempo. 

El profesor debe dar oportunidad de que los alumnos hagan también 
sus exposiciones, ya que ésto favorece al desenvolvimiento del alumno y -
se presta para confrontar sus juicios con los demás. 

Técnica de Panel. 

Descripción. 

El panel consiste en el estudio de un tema por parte de un grupo de_ 
alumnos seleccionados por sus compañeros, quienes deben exponerlo, uno -
por uno, desde su punto de vista personal, para que la clase, a su vez, -

discuta dicho tema. 

* Para profundizar en cada uno de los métodos mencionados, Véase NERl-
CI. Hacia una Didáctica General Dinámica., 237 a 280, --

(78) BEAL. Conducción y Acción Dinámica de Grupos., 15g, 
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Técnica de Di scus i enes en Pequeílos Grupos. 

Descripción. 

Es un intercambio, cara a cara, de ideas y opiniones entre los inte
grantes de un grupo relativamente pequefto (recomendable de 5 a 20 persa-
nas). Es más que una simple conversación ya que tiene métodos y estruct]! 
ra, pero a pesar de ello puede ser informal y democrática. 

Técnica Diálogos Simultáneos. 

Descripción. 

Es una técnica alternativa de descomposici6n de un grupo grande en -
pequenas secciones para facilitar la discusión. Es diferente al Philllps 
66, porque en este caso se reserva para grupos de discusión de dos perso
nas. 

Técnica del Simposio. 

Descripción. 

Se denomina simposio a un grupo de charlas, discursos o exposiciones 
verba les presentados por varios expositores sobre las di versas fases de -
un solo tema. El tiempo y el tema los controla a menudo un moderador. -
Si esta técnica es empleada correctamente, las charlas deberlan limitarse 
a no más de 20 minutos, y el tiempo total del simposio no deberla pasar -
de una hora. 

Técnica de la Mesa Redonda. 

Descri pe! ón. 

Consiste en una discusión ante un auditorio por un grupo selecciona
do de personas (por lo general de 3 a 6) bajo un moderador. Se le puede_ 
describir como una discusión informal de comisión que escucha un audito-
r!o. La forma de la discusión es la forma de conversación; no se les pe! 
mlte discursos ni a los participantes ni al moderador. 



52 

Técnica de la Conferencia. 

Descripción. 

Es de todos conocida la situación grupal en que un expositor califi
cado pronuncia un discurso o una conferencia ante un auditorio. Probabl~ 

mente sea la técnica más empleada comúnmente, pero también quizá de la -
que más se ha abusado. 

Técnica de la lluvia de ideas. 

Descripción. 

Es una forma de trabajo que permite la 1 ibre presentación de ideas,_ 
sin restricciones ni limitaciones, con el objetivo de producir ideas ori
ginales o soluciones nuevas. 

Técnica del Cuchicheo. 

Descripción. 

- Dividir a un grupo en parejas, para tratar un tema o cuestión en voz ba 
ja. 

Técnica de la escenificación sociodrama. 

Descripción. 

Dos o más personas representan una situación de la vida real o de la 
historia, asumiendo los roles o papeles necesarios con el objeto de que -
pueda ser comprendida y tratada por el grupo. 

Técnica de los corrillos. 

Descripción. 

- Pequenos grupos (desde dos alumnos hasta grupos de ocho) discuten duran 
te un tiempo determinado un tema o parte de un tema, hasta llegar a con 
clusiones. Del informe de todos los grupos se obtienen conclusiones g~ 
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nerales. 

Técnica del phillips 6-6. 

Descripción. 

Trabajo en pequeílos grupos de 6 alumnos que permite la participación 
de todos en un tema determinado, en 6 minutos. 

Técnica Acuario. 

Descripción. 

Reunión de un grupo que discute sus puntos de vista acerca de un te
ma, se integra con 6 a 10 personas ("PECES"), ante la observación de -
otro grupo de 8 a 14 personas ("TIBURONES"), 

Técnica del debate. 

Descripción. 

Es la técnica que permite la intervención de todos los alumnos sobre 
determinados puntos de vista o tesis presentados por los campaneros.* 

Existen en la actualidad numeros!simos métodos, y en esencia todos -
por el mismo objetivo; mejorar el proceso de ensenanza-aprendizaje y pro
porcionando al alumno un ambiente adecuado en el cual pueda desarrollar-
se. 

No existe un método único y válido en todos los casos, los métodos -
son múltiples y deben ser combinados según los objetivos que se persigan. 

El método por si solo, no constituye la garant!a de una ensenanza -
eficaz; para serlo, necesita ser vitalizado y dinamizado por la personali 
dad del profesor, con entusiasmo, habilidad y dedicación. 

* Para profundizar en la mecánica de cada una de las técnicas menciona 
das. Véase BEAL. Conducción y Acción Dinámica de Grupos., 159 a 2ss: 



54 

2.4.6. Los Recursos Didácticos. 

Los recursos didácticos son, en la enseñanza el nexo entre la pala-

bra y la realidad. Seria ideal que todo aprendizaje se llevase a cabo -

dentro de una situación real de vida. Al no ser ésto posible, los recur

sos didácticos ayudan a sustituir la realidad representándola de la mejor 

forma posible, facilitando la objetivación por parte del alumno. 

También contribuyen a motivar las clases, posibilitan la comprensión 

de los hechos y de los conceptos, ayudando así a la fijación del aprendi

zaje. 

El profesor debe conocer el valor didáctico que representan los re-

cursos, para seleccionarlos, organizarlos y utilizarlos en el momento 

apropiado y relacionándolo adecuadamente con el tema a estudiar. 

Tomando en cuenta, las diferentes clasificaciones que realizan los -

estudiosos de los recursos materiales didácticos, se expone la siguiente_ 

clas f ff caci ón: 

1.- Material permanente de trabajo: material impreso, pizarrón, rotafo- -

lio, carteles, gráficas, ilustraciones, franelógrafos, mapas, cuadros 

sinópticos, etc. 

2.- Material audiovisual: televisión, películas, transparencias, proyec-

tor de cuerpos opacos, etc. 

3.- Material auditivo: radto, discos, grabaciones, etc. 

4.- materia experimental: aparatos y material variados que se presten pa

ra la realización de experimentos en general. 

2.5. División de la Didáctica. 

La didáctica puede ser considerada en sus aspectos generales y partí 

culares, ésto es, con relación a la enseñanza de todas las materias, o -

con relación a una disciplina especifica. 
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· 2.5.1. Didáctica general. Se dedica al estudio de todos los princi-
pios y técnicas que rigen el proceso de enseñanza-aprendizaje de cual- -
quier materia o disciplina. 

Indica procedimientos aplicables a todas las disciplinas para favori¡ 
cer la eficiencia de lo que se enseña. 

La didáctica general abarca los tres momentos del proceso educativo: 
planeación, realización y evaluación. 

2.5.2. Didáctica especial, Estudia la aplicación de los principios y 

normas de la didktica general a la enseñanza de diversas asignaturas de_ 
una materia especifica. Por ejemplo, se dice de la didáctica para las m~ 
temáticas, para la historia, geografla, etc. También se habla de didáct.! 
ca especial con relación al nivel de enseñanza se tiene as! una didáctica 
de la escuela primaria, secundaria o superior. 



56 

CAPITULO J 

FORMACION PEDAGOGICA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO 

J.l. Definición de Profesor. 

Si atendemos a la etimología, el profesor significa: "PRO" y "FATE-
!5"• el que declara algo, el que releva algo cuando habla. El profesor -
se confiesa ante sus discípulos y al confesarse declara la verdad, de - -
acuerdo con su' leal saber y entender." {79) 

Entre la actividad de mayor contenido humano, la del profesor es sin 
duda una de las más notables. Como ya se habla mencionado en el capitulo 
anterior, el profesor es una persona que influye en el proceso de perfec
cionamiento del alumno, y que por lo tanto, debe ver en la educación un -
servicio, en un campo de acción que no puede ni debe abandonarse. 

En e 1 concepto vulgar, profesor "es e 1 que con su pa 1 abra expone -p.Q_ 
ne delante- un tema a sus a 1 umnos, hace el aro 1 o que está obscuro, expli
ca una materia, es decir, hace patente algo que está implícito es una re~ 

1 i dad o en un concepto," { 80) Es ta deff nici ón parece poco actualizada en 
relación al nuevo concepto de profesor. 

Antes, el mejor profesor era aquel que mejor explicaba, el que con -
claridad expon fa sus ideas, el que con más arte atra!a la atención de sus 
alumnos. Pero el profesor no es un informador, que se preocupa sólo por_ 
transmitir sus conocimientos. El profesor moderno, por e 1 centrar! o, de
ue actuar en un c!rcul o de perspectivas más amp 1 i as, mencionando e 1 saber 
en su triple relación, con los individuos, la cultura y la sociedad. (81) 

Por otra parte, es necesario profundizar ahora un poco, acerca del -
profesor universitario, ya que es el objeto de este estudib. 

{7g) BASAVE. ~·, 68. 

(80) GARC!A. Educación Personalizada., 72. 
(81) MATTOS. ~ .. 7. 
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Actualmente la docencia universitaria tiene un carácter de educación 
más personalizada. La docencia, de "QQ" y "SCIENTIA", doy la ciencia un! 
versitaria no tiene por objeto primordial "explicar", como generalmente -
se sigue creyendo, sino auxiliar, subsidiar mediante una gula y orienta-
ción hacia el trabajo de los alumnos. (82) 

El profesor universitario, debe admitir que sus alumnos tienen opi-
niones y criterios diferentes a los suyos. Una Universidad existe preci
samente para ésto, para que el alumno trabaje en su propia perfección. -
(83) En suma, se trata de indicar caminos y despertar la curiosidad int~ 
lectual de los uriversitarios, que los llevará a contemplar la verdad. 

En la Universidad es también importante el contacto entre profesores 
y alumnos. El profesor juega un papel decisivo en esta relación, ya que_ 
su presencia puede ser muy estimulativa y sus funciones muy importantes,_ 
para incentivar el aprendizaje de sus alumnos. Dada el valor de estas r~ 
laciones, el profesor debe poseer una preparación didáctica pedagógica, -
que le ayude a influir positivamente en aquéllos para conducirlos a su -
formación total. Pero, además de esa perfección, esencia de la educación 
universitaria vamos también a su formación especifica, ésto es, como fis! 
co, como ingeniero, como médico, etc. 

Ante todo ésto, el profesor debe estar preparado para ayudar al alu!!! 
no a ser lo que debe ser. Debe formarse para asumir su papel como guia,_ 
pennitiendo al alumno una mayor participación de su educación y un libre_ 
desarrollo de su criterio y creatividad propia. 

La responsabfl idad del profesor universitario, tiende a aumentar a -
medida que la vida social se va haciendo más compleja, pues, su papel re
fleja, de algún modo, los objetivos de la educación superior. 

(82) BASAVE. ~·, 99. 
(83) GARCIA. Principios de Pedagogía Sistemática., 71. 



58 

3.2. Funciones del Profesor Universitario. 

Muchos autores se han preocupado por definir cuáles son las funclo-
nes que el profesor universitario debe cumplir, y de acuerdo a estos estJ!. 
dios se puede decir que se concretan, en las siguientes: 

A. Función cientlfico-lnvestigadora. El profesor universitario, además de 
educar a sus alumnos, tiene el compromiso de reaiizar estudios clentl
ficos y contribuir en el avance del conocimiento por medio de investi
gaciones. El docente universitario debe propiciar la investigación -
personal, individual o en equipo, llevada a cabo con colegas o con sus 
alumnos. As! como publicar los resultados de la investigación. (84) 

La función ctentlflco-investlgadora convierte al docente, en un -
profesional de la educación porque ésto le va a permitir evaluar sist_g_ 
milticamente el resultado de sus decisiones en materia pedagógica, en -
función de la conducta que presenten sus alumnos. 

De lo anterior se puede observar a la investigación como insepar-ª. 
ble de la docencia, en perspectiva de ensellar lo que se investiga, e -
investigar lo que se ensella. 

B. Función docente-orientadora. Es la que realmente le da al profesor uni 
versitario su carácter de insustituible dentro de la formación del - • 
alumno. La docencia y la orientación permiten al profesor y a1 alumno 
permanecer en constante relación durante el proceso de ensenanza-apren 
dlzaje. En esta función del maestro está impllcita la preocupación -
por comprender a los alumnos y a su problemática existencial, a fin de_ 
ayudarles a encontrar salida a sus dificultades, a realizarse lo mas -
plenamente posible, asl como, incorporarse a la sociedad de una manera 
activa y responsable. (85) 

C. Función técnica. Se refiere a que el profesor universitario debe cono· 
cer con profundidad su materia. Pero, no limitándose a cubrir el pro-

(84) GONZALEZ. Un Modelo Teórico de Acción Tutorial en la Universidad., -
57. 

(58) Ibidem., 23. 
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grama del curso, sino que debe vislumbrar, al menos en sus contornos -

principales, los cursos superiores, y seguir el avance y movimiento de 

su disciplina, en función del desarrollo de la ciencia y la técnica. 

Este aspecto además atañe a los conocimientos que el profesor uni 

versitario debe poseer en relación a la cultura en general, pues, cua!! 

to más amplio es el conocimiento de ésta, mayores son las posibilida-

des de articulación y ensamble con las materias afines a la suya, lo -

que facilita el logro de una enseñanza integrada. ( 86) 

D. Función didáctica. El profesor universitario debe estar preparada para 

orientar correctamente el aprendizaje de sus alumnos, utilizando para_ 

ello métodos y técnicas que exijan la participación activa de los mis

mos en la adquisición de los conocimientos, habilidades, actitudes e -

ideales. Es decir, debe poseer una formación didáctica que le permita 

planear, real izar y evaluar adecuadamente el proceso de enseñanza

aprendizaje de las materias que imparte. (87) 

Uno de los problemas a los que se enfrenta la preparación didáctica_ 

de los profesores universitarios, se atribuye a que se piensa, que éstos_ 

no requieren de recursos pedagógicos sino que les basta su propio saber,_ 

la más o menos exhaustiva especialización en una materia determinada. 

El prejuicio antimetodológico, se puede deber a la consideración que 

se tiene de la didáctica como un manual de reglas y recetas. Pero es na

tural que a esta concepción se rebelen las personas con creatividad, que_ 

encuentran a 1 transmitir un "qué", e 1 mejor "cómo". Sin embargo, debemos 

tomar en cuenta que las personalidades creativas no abundan y que, en - -

cualquier caso, hay también creaciones en el campo de la didáctica, elab.Q. 

radas en equipo y después de un largo proceso de experimentación, que se

ria poco científico rechazar, como lo es el no admitir cualquier descubrí 

(86) NERICI. ~ .. !DI. 
(87) ldem. 
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miento importante en materia educativa. 

También la falta de un calculo racional de rentabilidad de la inver
sion en educación, influye en la eficacia de los métodos empleados, sin -
querer comparar a la empresa industrial con la empresa educativa, es razQ. 
nable pensar que una mejora en la tecnología educativa se traduzca en un_ 
mayor rendimiento. 

La atención a la metodología universitaria descubre, antes que nada, 
que no puede haber un método único y válido en todos los casos, que los -
métodos son múltiples y deben combinarse según los objetivos que se pre-
tendan conseguir en la educación. 

"La multiplicidad de los métodos se presenta así como la mejor posi
bilidad para enfrentar el tema de la renovación didáctica en la Universi
dad. Las posiciones extremas, como considerar como único método la expo
sición continua o conferencia; o nada de exposición continua porque ha si 
do un método superado; no asegura la eficacia del aprendizaje. La multi
plicidad de métodos ofrece un margen amplio a un valor es~nclal en la Uni 
versidad: la "libertad de investigación". (88) Pensar que la Universidad 
sólo puede funcionar con un método determinado, significa encerrar las PQ. 
sibilidades del ejercicio de la 1 ibertad de investigación en este campo._ 
Si los métodos son múltiples, cabe plenamente el ejercicio de una combin~ 
ción metodológica que se apoye en el conocimiento de cada situación con-
creta: tradición escolar, condiciones de los alumnos, preparación del per 
sona 1 docente, recursos económicos, etc. 

La incursión de los nuevos métodos educativos en la Universidad, ta!'! 
poco deben considerarse radicalmente, sino que debe intervenir el juicio_ 
critico del profesor, para que no se deje arrastrar por la novedad. Esa_ 
actitud crítica es, precisamente, la que hace justicia a los métodos tra
dicionales de la Universidad, hoy fáciles objetos de ataques. Pero se ~l. 

vida que esos ataques han sido realizados por los mismos universitarios,_ 

(88) PUJOL. Los Métodos en la Enseñanza Universitaria., 15. 
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profesores y estudiantes. Sin duda, los métodos utilizados resultaban e!5_ 

tremadamente funcionales, la exposición continua se daba en una clase pe
queíla y podía desarrollarse observando buenos rendimientos, la relación -
profesor-alumno era inmediata y a veces de amistad, supliendo la falta de 
1 o que hoy se llama trabajo en pequeílos grupos. 

Esto lleva a considerar, que lo que era aplicable hace 20 aílos, en -
una Universidad minoritaria, no lo es hoy, en la Universidad de masas. -
Ahora es necesario que funcione ese instrumento de la combinación metodo
lógica, para conseguir con los antiguos instrumentos, y con otros nuevos_ 
ese clima de proximidad, de trabajo común, sin el que no es posible una -
educación a nivel universitario. 

Los profesores universitarios, requieren del despertar consciente de 
su responsabilidad mora 1 ante es ta situación de cambio, y deben esperar -
resultados positivos de su acción educativa, aquí interviene la libertad_ 
la cátedra, que es un derecho y una responsabilidad del cuerpo docente y_ 
estudiantil, tanto por lo que se refiere al conjunto institucional -la -
Universidad- cuanto por lo que hace a sus individuos; un derecho y una -
responsabilidad correlativa de la instituciiÍn y un derecho y una respons~ 
bflidad correlativa de los profesores y de los alumnos. 

El universitario de nuestros días, y en universitario incluimos tan
to a profesores como a estudiantes e investigadores que estén involucra-
dos en el proceso referido, goza de incontables facilidades para alcanzar 
mejor sus objetivos de aprendizaje. Los medios masivos de comunicación,_ 
los sistemas eléctricos y electrónicos, la celeridad y amplitud con que -
la información se difunde e incluso se funde con la llegada de nuevos da
tos, nuevas técnicas que hacen parecer obsoleto lo que hace unos aílos era 
lo último, harían suponer que ·tanto los procedimientos mismos como los -
contenidos fueran más reales y eficaces, y de mayor alcance (en cantidad_ 
y calidad), aprovechando los beneficios que puedan reportar los sistemas_ 
de exposición continua, la repetición y disputa, los exámenes memoristi-
cos, la transmisión y evaluación de los contenidos, considerados anterior 

mente como únicos y exclusivos; de tal manera, que se alcancen grandes lo 
gros en el proceso educativo, favoreciendo el desarrollo de la creativi-
dad e investigación. 
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Por lo que se refiere a esta función, se deben elaborar planes y pr.Q. 

gramas, que apoyados en la filosofía educativa de la Universidad, permi-

tan contar con una metodología especifica para la formación de profesion! 

1 es comprometidos. 

Si se logran precisar los objetivos educativos, se seleccionarán ta!.1! 

bién los medios y los métodos más adecuados para alcanzarlos. No se debe 

reservar esta función en exclusiva a las instituciones educativas, aunque 

a ellas corresponde en primera instancia, pero más directamente los prof~ 

sores deben responsabilizarse ante la sociedad, siendo consecuentes y si! 

temáticos en el proceso educativo. 

Es necesario que los profesores conozcan las técnicas y los procedi

mientos más adecuados para determinar, seleccionar y especificar objeti-

vos; para seleccionar en función de ellos, los medios y métodos, y para -

establecer los sistemas de evaluación más idóneos. Es también, cada vez_ 

más urgente que los estudiantes que aspiran al conocimiento conozcan a su 

vez, como usar estos instrumentos para obtener el mayor éxito posible en_ 

su labor educativa. 

Por lo que se puede concluir, que el profesor universitario tiene en 

sus manos la formación del educando para que sea consciente del sentido -

individual y social que deberá desarrollar durante el ejercicio de su pr.Q_ 

fesión. No puede en consecuencia limitar su labor docente a la pura - -

transmisión de conocimientos, sino que necesita ampliar su visión y cons! 

derar de qué manera puede contribuir a la consolidación personal y profe

sional de sus alumnos. 

3.3. Cualidades del Profesor Universitario. 

La profesión docente sin duda, requiere de ciertas cualidades por -

parte de quien la ejerce. Es necesario que la persona que se interese --
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por esta actividad educativa, se autoevalúe para saber hasta qué punto es 
tá en condiciones de poderla practicar eficazmente. 

El profesor pertenece al tipo de hombre social. En él domina la te.!! 
dencia de servir a los demás, (89) y para poder hacerlo, ha de tener cier 

tas cualidades de las cuales se hablará a continuación. 

- Vocación pedagógica. Es la cualidad principal que debe figurar en el 
perfil de un maestro que quiera definirse como tal. La vocación es la_ 
condición necesaria que hace que encontremos una enorme satisfacción en 

el desempeño de cualquier labor. 

- Capacidad de adaptación. Un maestro universitario debe partir de la re! 

lidad del alumno y del medio en donde este último se desenvuelve, adap

tándose a las posibilidades y necesidades de su situación personal, y -

de ahi empezarlo a elevar mediante el proceso educativo. 

- Equilibrio emotivo. Un profesor universitario equilibrado emocionalmen
te es aquél que ha adquirido un grado de madurez que puede reflejar a -
sus alumnos. Una persona con seguridad auténtica con lo que hace, dice 
y siente. Una persona que dé a sus alumnos un ejemplo de comportamien
to equilibrado y ponderado, de manera que ofrezca confianza a sus alum

nos. 

- Sensibilidad. Es la capacidad de intuición de datos, movimientos o dis

posiciones de ánimo de sus alumnos, no totalmente manifiestas, las cua
les pueden estar repercutiendo en el aprendizaje y cuya labor del maes

tro es orientar. 

- Sentido del deber. Este implica que el profesor cumpla con el proceso -
de enseñanza-aprendizaje, que requiere una cuidadosa planeación del tr! 
bajo, llevar a la práctica todo lo planeado y evaluar el resultado del_ 

proceso educativo de sus alumnos. La improvisación es una i rresponsabl 
lidad en la labor docente y conduce a muy malos resultados del proceso. 

(89) LARROYO. Pedagogla de la Enseñanza Superior., 342. 
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- Capacidad de conducción. Indica la capacidad del maestro para guiar al_ 
alumno por el mejor camino para él, este recorrido será hacia un perfef 
cfonamiento constante y continuo. El profesor debe saber ejercer, un -
1 fderazgo con amor y comprensión. 

- Amor al prójimo. Esta es una cualidad relevante para la vocación del m~ 
gisterio. No se entiende que alguien se dedique al magisterio, sin que 
exista en él la inquietud de ayuda y servicio a los demás. El auxilio_ 
que el profesor brinda a sus alumnos les permite crecer y desarrollarse 
de una manera sana, conduciéndolos al ejercicio de su voluntad y liber
tad. 

- Autenticidad. La manera de la autenticidad es la sinceridad. La cohe-
rencia en los actos del maestro es una de las cualidades más exigidas -
por los alumnos. La autenticidad invita al profesor y al alumno a po-
der entablar fácilmente una amistad sincera que enriquezca la formación 
de ambos. Se debe tratar de ser coherente y sincero con uno mismo y -
con los demás. 

- Honestidad. Esta cualidad deriva de la anterior, porque el que logra 
ser auténtico consigo mismo, en el sentido moral, lo más probable es -
que se incline por la honestidad. 

- Se está obligado como profesor universitario a poseer esta cualidad, -
porque como se vi ve desafortunadamente para unos, aunque para otros no, 
en una época en donde el valor económico y el dinero reinan sobre todos 
los valores humanos, existen muchos profesores que consideran que su af 
tividad docente tiene como valor único, la utilidad. Esto puede traer_ 
como consecuencia un mal ejemplo para los estudiantes que no tengan - -
principios sólidos, incurriendo en lo mismo cuando desarrollen su prof.!! 
si ón. 

- Interés cfent!fico, humanístico y estético. La preparación del profesor 
universitario como ya se había mencionado, debe darse en estas 3 áreas. 

- Capacidad de s!ntesis. El profesor debe saber discernir lo que hay de -
general en los hechos particulares, con el fin de no fomentar las repe
ticiones absurdas y la memorización de los conocimientos. 
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- Espíritu de justicia. No hay nada más desagradable que una persona arb.i 
traria, lo justo siempre se tomará por propio convencimiento, lo injus
to creará sentimientos negativos de rebeldía. 

- Disposición. La disposición ayuda al maestro a atender a los llamados -
de sus alumnos, ésto implica detenerse para escuchar a alguien, aún - -
cuando no haya tiempo pra hacerlo. 

- Alegría y buen humor. La alegria se manifiesta con signos exteriores y_ 
una de ellas es la sonrisa. Existen profesores tan serios que sus cla
ses son toda una ceremonia, en 1 a que 1 a rigidez y forma 1 i dad se encuerr 
tran en primer plano, y la cordialidad y el buen humor en último plano. 
A estos profesores, habría que convencerlos de la importancia de la sorr 
risa como una herramienta didáctica para el aprendizaje dinámico de sus 
alumnos. 

- Capacidad de aceptación. Esta cualidad radica en admitir las diferen- -
cias individuales de cada uno de los alumnos, significa aceptarlos e i!! 
teresarse por ellos. Esta cualidad es indispensable para personalizar_ 
la educación universitaria, es decir, para admitir que cada alumno es -
una persona y como tal piensa y siente de una manera distinta a las de
mSs. 

- Salud física y mental. En cuanto a esta cualidad, para que el profesor_ 
pueda gozar de todas las anteriores, es importante que tenga buena sa-
lud física, físico normal, Visión y audición normal, estabilidad emoci!!_ 
nal, estas podríamos decir que son las condiciones de salud mlnimas ne
cesarias para que el profesor pueda realizar con toda normalidad el pr!!_ 
ceso de enseñanza. 

Siguiendo el camino de las reflexiones anteriores, la calidad profe
sional del docente universitario vendrá dada, por sus actitudes persona-
les. Son muchas las que necesita incorporar, si quiere permanecer a la -
altura en que debe situarse, si pretende ser, como es de esperar que pre
tenda, no un profes lona 1 po 1 ari zado en 1 a enseñanza de corte tradi ciona 1, 
un profesional de una sola dimensión, sino el guia o directivo del proce
so educativo por el que pasan los alumnos -los educandos-, uno a uno y CE_ 
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mo miembro de un grupo de actividad educativa, (llámese "clase", "semina
rio", etc.) 

3.4. Necesidades más urgentes de Formación, Didáctfca. 

Dentro del ampl !simo mundo representado por el quehacer educativo al 
que enfrentamos, es fácil detectar áreas que no han sido suficientemente_ 
atendidas. 

Una de estas áreas concierne a la formación de profesores en el ámbf 
to de la educación superior. Mientras que en la enseñanza básica y media 
básica se cuenta con todo un sistema de Normales en el que se prepara al_ 
personal que ha de hacerse cargo de la docencia en estos niVeles, en cam
bio a partir del ciclo superior de la enseñanza media, y espec!ficamente_ 
en lo que hace a la educación superior en las universidades, objeto de e1 
te estudio, el personal dedicado a las tareas docentes es por lo regular_ 
tomado o seleccionado de entre los egresados de la propia institución a_ 
la que van a servir sin considerar ni exigir el bagaje de Información y -

la formación que se requiere para desempeñar con eficiencia las funciones 
magisteriales. 

Pero un buen médico no es necesariamente un buen profesor de medici
na. Es por es te hecho, que un buen profesor además de 1 os conocimientos_ 
y habilidades inherentes a su especialidad profesional, y cualesquiera -
que sean las materias que ejerza, debe saber incorporar e integrar qué en 
señanzas al conjunto de adquisfciones y logros que para los alumnos repr~ 

senta el Plan de Estudios cursado, debe comunicarse con los alumnos tran1 
mitiendo y recibiendo información y mensajes con fluidez, precisión y el! 
ridad y, correlativamente, ha de conocer y emplear recursos educativos -
tecnológicos y metodológicos acordes con el contexto pedagógico vigente. 

En siglos pasados predominaba la noción de que la enseñanza era la -
llamada enseñanza del maestro. El modelo y la aceptación, la demostra- -
ción oportuna, la imitación fiel determinaban el estilo y el contenido de 
esa enseñanza y esa preparación didáctica. En forma de lección esa peda
gogía de recetas ha entrado hasta el pasado más reciente. 
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Generaciones de maestros han pasado por semejante preparación pedag2 

gica-didáctica y coadyuvaron, aceptando sin critica esas reglas aparente
mente bien consolidadas, a dar a la Universidad y a su didáctica aquella_ 
sensación de seguridad y de certeza que nunca más se han alcanzado en far 
matan válida. 

Por otra parte, también se ha caído en el error, de concebir la práf 
tica cano teoría aplicada. Este camino se ha seguido durante años, en la_ 

preparación pedagógica. Y parece que aún hoy, en relación con el proble
ma de la formación didáctica de los profesores, se han conservado tenden

cias similares. Porque no falta quien reclame que el maestro universita
rio reciba primeramente una sólida preparación teórica, dejando luego la_ 

aplicación práctica esencialmente a su propio criterio. 

Ambos caminos, seguidos por sí solos, resultarlan errados; ni la far 
ma de la pura enseñanza del maestro, ni la concepción de la práctica como 
teoría aplicada pueden ser lineas de conducta para la preparación del - -

maestro en sus formas actuales. 

La forma de la enseñanza del maestro ya no es posible hoy en dla, ni 

siquiera en una manera buena y renovada, porque se sabe en teorfa, que no 
existen métodos didácticos de validez general, en ese sentido, y porque -
la mera imitación y aplicación (métodos tradicionales), ya no correspon-
den a la pedagogía moderna. Es cierto que por medio de cursos apropiados 
pueden transmitirse y ejercitarse las habilidades técnicas necesarias de_ 
la didáctica, las herramientas que le ayudarán al maestro, por así decir

lo, pero es igualmente necesaria la autorreflexión con respecto al propio 

hacer docente, al encontrar el propio punto de vista en una super abundan 
cia de posibilidades y sugerencias, y la necesaria fundamentación pedagó
gica, para desarrollar una forma personal de enseñanza. 

Asimismo, la teoría tampoco debe perder nunca la relación con la - -

práctica. La teorfa pedagógica tiene como condición previa la práctica y 
no es imaginable sin ella. Si se ve equivocadamente esta relación funda

mental entre teorla y práctica, las consecuencias pueden ser fatales. 
Pues entonces, la teoría pedagógica desarrolla, separada del acontecer -

educativo, sus relaciones independientes, dejando al maestro que lleve --
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los conocimientos teóricos a la práctica de su labor diaria, lo cual sólo 
en contados casos se consigue realmente. La consecuencia es muchas veces 
que el maestro se resigne ante los hechos desfavorables de la rutina eSC.Q. 
lar y deje a un lado los requerimientos teóricos. 

Por lo que, en sentido positivo; sólo una verdadera integración de -
teoría y práctica, entendidas como mutua interrelación de reflexión teór! 
ca y realización práctica dentro de la configuración individual, puede l.Q. 

grarse un perfeccionamiento didáctico, duradero y fecundo. 

Se conoce la complejidad e individualidad del proceso vivo de forma
ción cultural; se sabe hasta dónde puede abarcarse y se cree por eso que_ 

todas las afirmaciones didácticas a ese respecto deben asumir el carácter 
de directivas y puntos de vista, pero jamás el de normas y reglas. Ofre

cen posibilidades e indican la dirección para una didáctica propia e ind! 
vidual, pero su observación y aplicación no dan de por si, ninguna garan

tía suficiente de que la propia labor formativa sea distinguida por el -
éxito. Por lo que, toda preparación didáctica debe adaptarse al espacio_ 
individual de la ensenanza propia, de la clase particular, del maestro i.!! 
dividual. As!, como tener en cuenta, además de las condiciones y hechos_ 

objetivos y universalmente válidos de la ensenanza, también la libertad y 

amplitud individuales de la manera y fuerza creadora de cada maestro, su_ 
experiencia y reflexión propias.* 

La preparación aludida corresponde a la actuación sistemática de los 
departamentos creados con este fin en las instituciones de educación sup~ 
rior, y al particular interés de los profesores en superar su condición -
profesional izando la docencia. 

Ya que se ha hecho mención a 1 término de formación de profesores un! 
versitarios, hay que dejar entrever a qué se refiere esta idea. 

Por formación de los profesores, se entiende, a la capacitación y el 
adiestramiento para cumplir eficazmente con las actividades encomendadas_ 

* En el desarrollo del pensamiento didáctico actual debe apreciarse la ª!!! 
plitud personal del maestro para su eficiente labor, proporcionando a -
través del plan de estudios la posibilidad de configurar su labor esco
lar de acuerdo con su responsabilidad. Esto se observa en los planes de 
estudios de las distintas provincias federales de Alemania. En casi ni!! 
guno falta la mención de la "libertad del método". 
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a la enseñanza. 

formación, según el diccionario enciclopédico universal, es la ac- -
ción y efecto de formar. Formar, del latín "formare", es hacer algo dán
dole la forma que le es propia. {90) 

En el caso del profesor universitario hay que proporcionarle nuevas_ 
técnicas de trabajo, medios, estrategias que le permitan ir formando un -
conjunto de instrumentos personales para lograr su labor, elevando la ca
lidad de enseñanza que exigen los tiempos actuales. 

De lo anterior, Gonzalo Vázquez, menciona: "el profesor es alguien -
que nace y se hace cada día, cada dla mejor, en su quehacer magisterial y 
profesional. Si él no puede pretender dárselo todo hecho a todos los - -
alumnos de una vez, pretensión ciertamente ilusoria, tampoco deberla por_ 
simple congruencia, querer estar hecho de una vez para siempre." (91) 

El profesor universitario sólo podrá llevar a cabo, una formación p~ 
dagógica continua, si se plantea sobre su responsabilidad individual y SQ 

cial en el quehacer educativo. 

Ser profesor universl tario no es una tarea fácil, puesto que en la -
Universidad, los alumnos ya tiene cierta madurez y además gozan de los S!! 
ficientes conocimientos como para exigir de sus profesores, el dominio de 
su materia y la técnica necesaria para impartirla. 

Y por otra parte, debido principalmente también a otros factores co
mo; el número creciente de alumnos, la explosición del conocimiento y a -
Ja insistencia de los sectores más destacados de nuestra sociedad en cam
bio, que reclaman una Instrucción más eficaz. 

El aumento asombroso del número de estudiantes no sólo exige doblar_ 
el número de profesores, de instalaciones, materiales, etc. sino que tam
bién exige como principal solución al mismo tiempo, la formación didácti
ca de sus catedráticos. Hay que mejorar cualitativa y no sólo cuantitati 

{90) Diccionario Enciclopédico Universal., !662. 
(91) VAZQUEZ. El Perfeccionamiento de los Profesores., 36. 
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vamente al profesorado para obtener mejores resultados en la enseñanza. 

La cantidad de conocimientos a aprender es siempre ascendente, en t.Q. 
das las disciplinas la profundidad y extensión de los conocimientos vaª!!. 
mentando año con año; los instrumentos y medios de investigación van sie!!_ 
do cada día más y mejores. Tal y como se había mencionado anteriormente, 
esta situación, requiere de una solución rápida que puede ser presentada_ 
también por la vía de la formación didáctica de los profesores. Ya que -
se ofrecerán los conocimientos necesarios para seleccionar adecuadamente_ 
los contenidos a aprender y las herramientas para transmitirlos mejor. 

Los sectores más destacados de la opinión pública reclaman una mejor 
instrucción basada en criterios sólidos, que permitan la rápida solución_ 
de problemas concretos y hacer frente a la complejidad de nuestra socie-
dad. Este aspecto también, es importante en la formación didáctica de -
los profesores, ya que la función de docencia está estrechamente ligada a 
la investigación pedagógica, la cual ayudará a la Universidad, a que sus_ 
profesores, por medio de dicha actividad, profundicen en los problemas -
educativos, de tal manera que, su labor ayude en forma especial a la solJ!. 
ción de los mismos. 

Es recomendable que la Universidad proporcione a sus profesores un -
campo fértil para su formación, ofreciéndoles estimules, en donde segura
mente podrá encontrar oportunidades de promoción, mayores responsabil ida
des, mejor sueldo, etc., ya que es inevitable que a través de la forma- -
ción haya un cambio en el papel del profesor. 

De la misma manera, se aprecia la importancia que tiene el hecho de_ 
que los directivos de cada área de la institución, mantengan una verdade
ra comunicación con sus profesores para que conozcan los intereses de ca
da uno de ellos, y as! se pueda diseñar junto con los mismos, un plan ad! 
cuado de formación didáctica. 

Es necesaria la creación de un centro de Didáctica en cada Universi
dad como ya muchas la tienen, que tengan como objetivo principal la form'ª
ción de sus profesores para elevar la calidad de la enseñanza, y por lo -
tanto, facilitar la eficiencia del aprendizaje. 
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La formación didáctica de los profesores se lleva a la práctica a -
través de diversas actividades. Gonzalo Vázquez distingue las siguientes 
formas como las más usuales: (92) 

A. Grupos de Trabajo. 

Consiste en la formación de equipos de profesores que cuentan con la 
ayuda de expertos y un director. Su propósito es encontrar nuevas ideas_ 

·y formas de trabajo. En Estados Unidos, donde surgieron en 1936, llega-

ron a ser por los años 50, la forma más usual de formación didáctica de -
profesores, después de los cursos regulares. 

B. Investigación Activa. 

Se refiere·a una investigación realizada por los profesores con el -
objeto de mejorar su experiencia. Es decir, que a través de aplicar el -
método científico, se busca la solución de diversos problemas educativos. 

c. Sesiones de Laboratorio, 

Su fundamento es el desarrollo de sesiones en que se lleva a cabo el 

estudio de una situación problemática para llegar a general ilaciones apll 

cables a la vida práctica. 

D. Programas Intensivos. 

Estos programas se centran en el tratamiento de problemas más genérl 

cos o espec!ficos de tipo didáctico y organizativo. Su duración varia, y 

suele abarcar de una a tres semanas. Durante su desarrollo es importante 
lograr la participación de los profesores, ya que de esta manera se promg_ 
clonan las actitudes de compromiso con la profesión educativa. 

(92) VAZQUEZ. ~·, 42. 
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E. Otros estilos de formación didáctica de profesores. 

Estos pueden ser seminarios o conferencias. O bien dentro de un cen
tro educativo, la formación didáctica de profesores, puede darse por me-
dio de sesiones de estudio personal, reuniones informales, observación de 
clases, etc. 

Esta investigación se centra en la formación didáctica del profesor_ 
universitario a través del diseHo de un curso para tal efecto, por lo que 
dicho curso quedarla comprendido dentro del grupo de programas intensi- -
vos. 

Para que un curso de formación didáctica de profesores cubra su mi-
sión es necesario que se real ice una adecuada planeación para evitar la -
improvisación que podrla perjudicar el desarrollo y éxito del mismo. Ta!l 
to la planeación como la organización del programa, permiten que los par
ticipantes obtengan los máximos beneficios de cada una de las sesiones. -
Cada planeación necesita considerar varios aspectos, para que el programa 
a realizar tenga un sentido objetivo y funcional, y así, de esta manera,_ 
los resultados puedan ser satisfactorios. A continuación se presentan -
los principios a lo que debe sujetarse el diseHo o planeación de un cur-
so, según Gonzalo Vázquez: (93) 

a} Partí r de la realidad del profesor. 

Esto significa adecuar los objetivos y contenidos a las necesidades_ 
reales de formación didáctica de los profesores universitarios. "En el • 
diseHo y desarrollo de los programas y cursos de formación de profesores_ 
deben tenerse en cuenta con la mayor fidelidad los problemas reales de -
los participantes." (94) 

El respeto a este principio hace indispensable una fase de detección 
de necesidades para cimentar firmemente el dlseHo de un curso que respon
da a las expectativas de los profesores a quienes será dirigido. 

(93) VAZQUEZ. ~ .. 41. 
(94) ldem. 
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b) Adecuada organización de los recursos humanos, técnicos y materi~ 

les. 

Tras de real izar una fase de detección de necesidades es indispensa
ble planear el curso, dando la debida importancia a todos y cada uno de -
los elementos que habrán de conjugarse para poder 1 levar a la práctica. 

Desde la fijación de los objetivos, hasta los más insignificantes d~ 
talles deben ser meticulosamente cuidados, pues sólo si se da esta adeCUJ!. 
da atención, se podrá alcanzar el éxito general del curso. 

c) Comunicación de los objetivos y contenidos a los participantes. 

Los profesores que acuden a un curso necesitan conocer los objetivos 
que serán perseguidos a través de las actividades realizadas. Es necesa
rio participarles estos propósitos para que haciéndolos suyos, se esfuer
cen efectivamente por conseguirlos. 

El dar una visión general del programa a seguir, destacando los • -
aprendizajes que se pretenden lograr al término del mismo, es una exigen
cia indispensable en el desarrollo de un curso. 

d) Los contenidos deben ser real is tas. 

Este principio nos indica que los asuntos tratados deben adecuarse a 
la realidad cotidiana del profesor. Es decir, que los ejercicios y ejem
plos empleados necesariamente deben corresponder a sus experiencias. 

e) Empleo de una metodologla inductiva. 

El empleo de una metodología inductiva ayuda a conseguir aprendiza-
jes adecuado... "por medio de 1 descubrimiento y ha 11 azgos persona les." • 
(95) 

(95) VAZQUEZ. ~·, 46. 
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f) Establecimiento de un adecuado el ima emocional, que proporcione -
la comunicación efectiva, 

Si durante un curso se procura una atmósfera agradbale, se desperta
rá en los participantes la suficiente confianza para intercambiar ideas. 

Esta atmósfera se puede establecer más fácilmente con la ayuda de -
ciertas dinámicas que permitan la interacción de los miembros del grupo -
asistente al curso. 

g) Consideraciones de la experiencia docente con que cuentan los pr.Q. 
fesores participantes. 

Al dirigir un curso de formación didáctica de profesores, hay que -
considerar que todos ellos en base a las experiencias que han tenido, - -
cuentan con determinados conocimientos didácticos, y que por lo tanto, el 
desarrollo de los temas y las orientaciones que se les brincan deben par
tir de esas experiencias que han vivido. 

Este punto también puede aplicarse a los conocimientos que poseen -
los profesores participantes del curso. 

h) Desarrollo de una metodologfa participativa. 

Este principio resulta ser una cosnecuencia del anterior, ya que sf_ 
efectivamente se toma en cuenta la experiencia y conocimiento de los pro
fesores, la metodología empleada debe dar lugar a que aquéllos participen 
aportando al grupo sus opiniones y experiencias en relación a los temas -
tratados, De esta manera, el enriquecimiento logrado será significativo_ 
y se con~egui rán con mayor facilidad 1 os aprendizajes perseguidos, 

El profesor aprenderá mejor si participa efectivamente, y no se man
tiene como un mero asistente o espectador del curso. "Para aquellos pro
gramas que persiguen la implicación de los profesores en su tarea, se ha
ce absolutamente preciso orientar el aprendizaje por medio de la metodolQ 
gia participativa. Los grupos de trabajo y de discusión, los grupos de -
aprendizaje, constituyen situaciones apropiadas conjuntamente con el tra-
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bajo independiente, para el logro de tal objetivo." (96) 

l) Evaluación de los resultados obtenidos en el curso. 

Es indispensable realizar una apreciación de los resultados alcanza
dos con el curso. Si no se realizara, el proceso quedada inconcluso, y_ 

no habría posibilidades de una retroalimentación que permitiera aprove- -
char la experiencia obtenida en ese curso para el mejoramiento de posi--
bles cursos posteriores. 

Indiscutiblemente, es necesario que al término de un curso se revis
te si los objetivos fueron o no cumplidos; si se logró el clima de comun,i 
caci6n y participación requeridos; si las exposiciones y actividades efei;_ 
tuadas alcanzaron una calidad aceptable; si el material empleado fue ade
cuado y suficiente; y si los ejercicios realizados proporcionaron el - -
aprendizaje, etc. 

La Didáctica nos indica que el proceso de ensenanza-aprendizaje si-
gue tres fases: planeaclón, realización y evaluación, de las cuales ya hp_ 
blamos en el capitulo anterior; y estas mismas etapas deben respetarse al 
llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un curso de -
formación didktica de profesores. 

(96) VAZQUEZ. ~ .. 41. 
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2a. PARTE. 

PRESENTACION DEL CASO. 

Una vez que se ha analizado y comprendido el concepto de Universidad 
los fines que persigue la misma; docencia, investigación y difusión de la 
cultura. La ubicación pedagógica de la didáctica y la importancia de es
ta última en la formación del profesor universitario. Así como, los pri.rr 
cipios que deben considerarse para dise~ar un programa intensivo, aspee-
tos que fundamentan el marco teórico de esta segunda parte, se proseguirá 
a conocer la institución dentro de la cual se llevó a cabo este estudio,_ 
su problemática actual en cuanto a la formación de profesores y la metod_!! 
logia utilizada para la investigación de campo. 
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CAPITULO 4 

ENSERANZA SUPERIOR EN TOLUCA ESTADO DE MEXICO 

4.1. Antecedentes de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Si nos limitamos a registrar la situación de la Educación Pública en 
los pueblos que el Estado de México comprendió al ser eregido como tal en 
1824, resulta cierto que era nula o permanec!a en un estado elemental y -

no se diferenciaba de la educación puramente religiosa. 

Al constituirse México como República Federativa, el Congreso Const! 
tuyente de la Federación dictó un decreto, el cual se elevó a la catego-
rfa del Estado Libre y Soberano a la antigua intendencia de México. 

El Congreso Constituyente del Estado de México propuso en 1824 la 
creación de un establecimiento de educación religiosa y literaria y ésto_ 
obedece a un clima general en el cual dominaba una critica al sistema de_ 
educación escoHstica. 

La Constitución Pol!tica del Estado de México de 1827 determinaba en 
su Art. 228 lo siguiente: "en el lugar de la residencia de los supremos -
poderes, habrá un Instituto Literario para la ensenanza de todas las ra-
mas de la Instrucción Pública." {97} 

El antecedente inmediato de la Universidad Autónoma del Estado de M! 
xico es el Instituto Cient!fico y Literario del Estado de México fundado_ 
en 1827 durante el periodo gubernamental de Don Lorenzo de Zavala a prop.Q_ 
sición del Congreso Constituyente del Estado de México. Ofreciendo las -
carreras de Jurisprudencia, Medicina, Farmacia, Mineralogía, Comercio y -

Agricultura. 

Los cambios en la organización y en los planes de estudio siempre e1 
tuvieron estrechamente vinculados a las variaciones de la política educa-

(97) CASTREJON. Historia de las Universidades Estatales., 140. 
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ti va nacional. 

Con la introducción de nuevas carreras a la institución (Ingeniería_ 
y Derecho) el instituto fue denominado "Instituto Científico y Literario_ 
del estado de México" y posteriormente fue sustituido por "Instituto Cien 
tífico y Literario Porfirio Diaz". 

En 1943, siendo gobernador Don Isidro Fabela se le concedió la Auto
nomía, denominándose entonces "Instituto Científico y Literario Autónomo_ 
del Estado de México". Bajo el gobierno del lng. Salvador Sánchez Colín -
se transformó en 1956, en la actual Universidad Autónoma del Estado de M'ª' 
xico. (U.A.E .M.). 

La Ley del Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de -
México, establece que se transforma y erige en la Universidad Autónoma -
del Estado de México. En su Articulo 2o. y Jo. sostiene que la Universi
dad es una Institución pública, descentralizada, destinada a impartir la_ 
ensenanza y la cultura superiores; dotada de plena personalidad jurídica_ 
y autónoma en los aspectos económico, técnico y administrativo. (98) 

La Unviersidad Autónoma del Estado de México ha tenido un crecimien
to desmedido provocado por el auge industrial que el Estado ha experimen
tado en las últimas tres décadas, dando pie a que la institución diversi
ficara sus carreras, de acuerdo a las necesidades de preparación profesi.Q. 
nal que reclama la Entidad. 

4.2. Situación Actual de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
(U.A.E.M.) 

La U.A.E.M. como todas las universidades públicas de México, ha rec! 
bido fuertemente el impacto de los fenómenos sociales, económicos y pol!
ticos que incidieron en la estructura del Sistema de Educación Superior,_ 
mismos que motivaron transformaciones para adecuar a la Universidad con -
su entorno. 

(98) LEY CONSTITUTIVA, U.A.E.M., 6. 
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Esto se refleja principalmente en la gran demanda estudiantil deriv~ 
da del alto indice de crecimiento demográfico nacional y específicamente_ 
del Estado de México, que se observa en el incremento de la matricula es
colar que en el periodo 84-85 rebasa los 60,000 alumnos. (99) 

Este proceso de masificación de la ensenanza trajo consigo problemas 
colaterales, tales como: la improvisación de cuadros docentes, insuficie!l 
cia de las instalaciones f!sicas, de los recursos bibliográficos, técni-
cos y didácticos, y en algunos casos la saturación del mercado de traba-
jo. 

Para enfrentar esta compleja situación, se generaron pollticas yac
ciones importantes en el ámbito de las tres funciones sustantivas de la -
Universidad; Docencia, Investigación y Difusión Cultural o Extensión Uni
versitaria, de las cuales destacan principalmente las reformas académicas 
a nivel superior; la generación de nuevas opciones profesionales la impl,!t 
mentación de especialidades y maestr!as, la desconcentración universita-
ria, el impulso a la investigación, la desconcentración universitaria, el 
impulso a la investigación, el reordenamiento del marco normativo, la re
estructuración administrativa y la consolidación del sindicalismo univer
sitario. 

Este panorama general, nos permite profundizar en algunos de los as
pectos de mayor relevancia para el objeto de este estudio. Dado que la -
planeación del curso de formación docente que se elaboró está dirigido a_ 
profesores de las diferentes licenciaturas, el análisis siguiente sólo -
abordará este nivel dentro de los que incluye la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

Población Estudiantil. 

En el ciclo escolar 84-85 se cuenta con una población de 17,600 alu!!! 
nos en el nivel de la licenciatura, (100) cifra que refleja la necesidad_ 

(99) GUAOARRAMA. Plan de Trabajo Rectorado 1985-1989., 16. 
( lDO) DATOS PROPORCIONADOS DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE LA U .A. E.M. 
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de tener cada día más y mejores profesores preparados para coadyuvar a la 
formación de los futuros dirigentes del Estado y la Nación. 

Docencia. 

Actualmente la U.A.E.M. cuenta con 1,882 profesores a nivel de l lcerr 
ciatura, distribuidos de la siguiente manera: 

Profesores tiempo completo (36 horas) 222 
Profesores medio tiempo (18 horas) 34 

Profesores por asigna tura ~ 
Total 1 882 (JO!)* 

Se tiene contemplado poner en marcha lo antes posible una categorla_ 
especial para profesores de tiempo exclusivo, es decir, que laboren 48 hJ!. 
ras dentro de la U.A.E.M. Oe tal forma, que se cuente con un número mayor 
de docentes de carrera, atendiendo a las necesidades que escuelas y facul 
tades reclaman, y de acuerdo a las posibilidades reales de la institu- -
ción. 

Es del conocimiento de todos, que el profesor universitario en nues
tro ambiente, es una persona que trabaja también fuera de la Universidad, 
es decir, que gran parte de su tiempo se lo dedica a su primera profesión 
y la otra, se lo dedica a la segunda: la enseftanza unviersitaria. Este -
aspecto lo comprueban las cifras anteriormente mencionadas. 

La calidad de la docencia es evaluada en la U.A.E.M. a través de al
gunos indicadores, tales como: la eficiencia terminal, el 1ndice de titu
lación, el número de profesores de tiempo completo, el grado académico -
del profesorado, así como la congruencia de los estudios que se imparten_ 
con las demandas socia les. 

Se observa que la eficiencia terminal es baja en el nivel de l icen-
ciatura. Existe gran deserción estudiantil que se puede atribuir, en pr_i 

(JO!) DATOS PROPORCIONADOS POR LA O!RECC!ON DE RECURSOS HUMANOS OE LA - -
U.A.E.M. 

* En la Pág. 93, se incluye un cuadro con la descripción respectiva. 
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mer término al factor de reprobación y en segundo a la influencia de la -

crisis económica nacional, que entre otros aspectos le impide al univers! 
tario continuar con sus estudios. En cuanto a la titulación, llama la -

atención el bajo indice existente, que pueden obedecer a diferentes cau-
sas, entre las cuales se destaca: que el mercado de trabajo emplea pasan
tes, abatiendo con ésto los niveles salariales también influye la falta -
de asesores y directores de tesis dentro de las escuelas y facultades su

periores, as! como la inexistencia de diferentes mecanismos para la titu
lación. 

Es conveniente se~alar que los profesores de tiempo completo son una 
minarla en comparación con los docentes de asignatura, lo que se traduce_ 

en una falta de atención al alumnado en cuanto a asesorlas extra-clase, -

orientación sobre investigación, etc., dificultándose as! las posibilida
des de una educación más personal izada y de mayor calidad. 

Por otra parte, un número significativo de catedráticos de la U.A.E.M. 

son profesionistas egresados recientemente de las diferentes licencfatu-
ras de la propia institución, y de ellos una buena parte aún no obtienen_ 
su titulo profesional. Asimismo, los profesores carecen de los conoci- -
mientes y habilidades necesarias para la transmisión de los contenidos a_ 
aprender. 

Los profesores con grado de Maestro o Doctor son escasos, lo que re
fleja un bajo nivel académico general izado. 

Carreras que ofrece: 

La U.A.E.M. ofrece 28 licenciaturas, (102) entre las cuales predomi
nan las de Ciencias Sociales y Administración, seguidas por la lngenierfa 
y Tecnolog!a, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud y por último -
las de Humanidades y Educación. (Ver Anexo # 1). 

{102) CATALOGO DE CARRERAS 1984-lg85. U.A.E.M., 23 
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La tendencia actual de la oferta educativa de este nivel, es coinci

dente con la pol!tica educativa nacional, al impulsar las Ingenierías, -
las Tecnologías y el Area Agropecuaria. 

Asimismo, ofrece 27 especia 1 ida des y 16 maes trias preferentemente en 
Ciencias Sociales, Administrativas y en Ciencias de la Salud. 

Se hace necesario que la investigación pedagógica en la U.A.E.M. se_ 

oriente al estudio de la problemática laboral en la localidad para prepa
rar profesionistas que demanden las necesidades sociales, económicas y PQ 
l!ticas del Estado. 

Desconcentración Universitaria. 

La acción y presencia de la Universidad habla sido privilegio exclu
sivo de la ciudad de Toluca, situación que presenta, por una parte que en 
la actualidad la Universidad no puede satisfacer la creciente demanda es
tudiantil, y por otra parte, limitaba el acceso a la Universidad de quie
nes viven en lugares muy lejanos. Por ello, se impulsó el proceso de dei 
concentración, y actualmente considerado los polos de desarrollo, según -
la planeación del gobierno del Estado de México, se cuenta con la Unidad_ 

Académica de Temascaltepec, en donde se ofrece la carrera de Ingeniero -

Grónomo; y la Unidad de Atlacomulco, donde se imparten las carreras de -
las freas de Contaduría y Administración, Ingeniería y Ciencias Qulmicas. 

Investigación. 

El impulso a la investigación, se constituye con la creación de la -
Coordinación de Investigación, con la cual aparecen importantes acciones_ 
de promoción de la investigación y de captación de recursos financieros a 
través de subsidios específicos de la S.E.P., convenios con CONACYT y - -

otras Uni versi da des. 

Se desarrollan proyectos, que en su mayorla son particulares de cada 
disciplina, mismos que responden a las necesidades y posibilidades inter

nas de cada Escue 1 a o Facultad. 
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Existen intentos de difusión de las investigaciones a través de fo-

lletas, revistas internas y de los foros de investigación en sus tres mo
dalidades: Internos de Escuelas y Facultades, Interuniversitarios y Esta
tales. 

Difusión Cultural. 

Los programas de Difusión Cultural y Extensión Universitaria han si
do objeto de interés cada vez mayor y su ejecución observa un importante_ 
des'arrol lo. 

La forma de trabajo se lleva a cabo mediante la celebración de conV,!1. 
nios de intercambio y de colaboración cultural con organismos del sector_ 
público y privado, asf como del sector social, asf se vincula la Univers.! 
dad con Sindicatos, Ayuntamiento, Instituciones de Educación Superior, E!!! 
presas Privadas, Clubes de Servicio, etc. Se logra sacar la imagen inst.! 
tucional de los muros universitarios y se impacta en la comunidad en gen!1_ 
ral. 

Planeación. 

Siguiendo el modelo propuesto por el Sistema Nacional de Planeación_ 
Permanente de la Educación Superior, existe una Unidad Institucional de -
Planeaci6n, que ha participado en la elaboración del Plan de Desarrollo -
vigente en la U.A.E.M., que se caracteriza por la elaboración de estadls
ticas que reflejan una dlnAmica de la Universidad, sin embargo las accio
nes de esta unidad se han limitado al registro, manejo y presentación de_ 
datos cuantitativos, sin llegar a la interpretación adecuada, al plantea
miento y al análisis cualitatiVo, lo que permltirfa una mejor comprensión 
de la forma en la que Interactúan la Universidad y el entorno social al -
cua 1 pertenece. 

Actualmente, se trabajo sobre el dlse~o de un sistema automatizado -
de control escolar, considerando que los procedimientos de ingreso, con-
trol y registro de la población escolar, asf como de egreso, tienen plan
teamientos generales para todas las escuelas y facultades. 
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Organización. 

La adecuación del marco normativo son acciones prioritarias, se ela
boran reglamentos que regulen la vida interna de la Univo,rsidad específi
camente el Reglamento de Escuelas y Facultades Profesionales, Reglamento_ 
de Personal Académico, etc., así como todas las adecuaciones pertinentes_ 
para dar congruencia a la legislación universitaria. 

Se real izan los cambios administratiVos necesarios para apoyar efi-
cazmente a las Escuelas y Facultades en el cumplimiento de sus funciones. 

De la misma manera se da especial interés a la implementación de bi
b1 iotecas, laboratorios e instalaciones, lo que a pesar del esfuerzo que_ 
se realiza son insuficientes. 

Sindicatos. 

Uno de los esfuerzos más significativos de la U.A.E.M., es el de - -
crear un ambiente de respeto mutuo entre los empleados unlversituios y -

las autoridades. El reconocimiento y legitimación de los sindicatos uni
versitarios, no sólo es congruente con el moderna esquema de1 derecho la
boral vigente en nuestro país, sino que además ha permitido consolidar un 
clima de estabilidad institucional. 

Subsidios. 

La U.A.E.M. tiene como fuentes de ingreso, el subsidio Federal y Es
tatal por partes iguales, la aportación total para el perlado de 1981- -
1985 fue de $636,598,00>.00. Además, le fueron otorgados apoyos extraordin! 
rios federales y estatales; sus ingresos propios fueran de $ 65,868,00l.OO 
(103) 

El destino de los recursos de la institución por funciones, se cana
l iza en un mayor porcentaje a la función docente y en una mínima parte se 
aplican a la investigación y difusión. 

(103) GASCA. Informe de Labores del Rector., 21. 
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• Departamento de Didáctica. 

Se ha dejado este aspecto como el último a tratar dada su relevancia 
para el desarrollo de este trabajo de investigación. 

Ha sido motivo de preocupación para las autoridades de la U.A.E.M. -
sistematizar la formación didáctica de los profesores que prestan sus ser 
vicios en dicha institución. 

De lo anterior, que el Departamento de Didáctica, instrumente e im-
parta sus cursos, ofreciendo a los profesores la oportunidad de elegir • 
dos tipos de cursos: Cursos de Formación Didáctica y Cursos Operativos de 

Apoyo al Desarrollo Académico. Estos son los siguientes: 

1. Cursos de Formación Didáctica. 

FO 1 Curso de Introducción a la Tecnologfa Educativa. 

FO 2 Curso de Taller de Diseño de Objetivos de Aprendizaje. 
FO J Curso de Taller de Métodos y Técnicas de Enseñanza. 
FO 4 Curso de Taller de Producción y Aplicación de Material Didáctico. 

FO 5 Curso de Taller de· Criterios y Procedimientos de Evaluación. 

11. Cursos Operativos de Apoyo al Desarrollo Académico. 

CO 1 Curso de Taller de Elaboración de Programas de Estudio. 

CO 2 Curso de Taller de Diseño de Plan de Estudios. {104) 

Estos cursos deben solicitarse al Departamento de Didáctica con una_ 
anticipación de 15 dlas. Además es necesario garantizar un número mfnimo 

de 15 participantes y un máximo de 25. La solicitud deberá realizarse a_ 
través de la Escuela o Facultad respectiva. 

Para participar en los cursos se requiere haber conclufdo una licen
ciatura universitaria o demostrar estudios equivalentes. 

Los cursos son aislados, y están programados para desarrollarse en • 

JO horas. 

Algunos cursos son teóricos-prácticos y otros completamente teóri- • 

{104) CATALOGO DE CURSOS DE OIOACTICA. U.A.E.M., l. 
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cos. 

No se cuenta con periodos programados durante el año para la ejecu-
ción de los cursos, ya que éstos se realizan sólo si existe la solicitud_ 
por alguna Escuela o Facultad, y si se cubren los requisitos antes menci.Q. 
na dos. 

la Universidad otorga a sus profesores como estimulo, una carta cre

diticia con valor a currículum, al finalizar con éxito el curso estudia-
do. 

A través del programa de Formación de Recursos Docentes auspiciado -
por la Secretarla de Educación Pública, la U.A.E.M., es beneficiada, ya -

que en la actualidad se cuP.nta con 40 profesores universitarios realizan
do cursos de postgrado y especialización en diversas instituciones de - -
prestigio reconocido, nacionales y del exterior. (105) 

En atención a la poHt1ca institucional de que los planes y progra-
mas de estudio proporcionen los conocimientos de mayor calidad y actuali
dad, este Departamento se encarga de la revisión de los mismos. 

Cumpliendo con sus tareas de apoyo a la Formación Docente, el Depar

tamento de Didáctica desde su creación (1975) hasta el ciclo escolar 8D -
81 ha impartido, 13 cursos dentro del área de formación Didáctica con re
cursos propios de la U.A.E.M. y autofinanciables. (106) 

En cuanto a la Actualización de Profesores en sus áreas de especial.!_ 

zación según las Materias que imparten, se han dictado 24 cursos a través 
de convenios con Instituciones diversas. (107) 

Se puede observar que existe una mayor tendencia a desarrollar cur-
sos de actualización de conocimientos, que en cuanto a la formación didáf. 

tica de sus profesores. 

(105) CATALOGO DE CARRERAS 1984-1985. U.A.E.M., 23. 
(106) MATERIAL DE LA U.A.E.M. PARA El DIAGNOSTICO EDUCATIVO., 4. 

(107) lbidem., 6. 
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Desafortunadamente, no se puede llevar a cabo un análisis y evalua-
ción profunda de la problemática que presenta la U.A.E.M. en cuanto a la_ 
Formación Didáctica de sus profesores, por el dificil, o mejor dicho nulo 
acceso a la información necesaria, y dada la Inexistencia de evaluaciones 
objetivas de los cursos. Sin embargo, creemos que podemos coadyuvar a la 
misión de la U.A.E.M. en la Formación Didáctica de sus Profesores, prese!! 
tanda el Dise~o de un Programa Intensivo de Formación Didáctica para los_ 
profesores del nivel de licenciatura que beneficiará a la cátedra univer
sitaria. 

Ya que es evidente por los aspectos mencionados en el marco teórico, 
que existe la problemática actual de que la docencia universitaria adqUlf 
ra un carácter de profeslonalización. 

El objetivo de este trabajo, no pretende una critica o evaluación al 
trabajo que se esti realizando en torno a esta situación dentro de la - • 
U.A.E.M. sino por el contrario proporcionar nuevas herramientas que auxi
lien la tarea permanente de la Formación Didáctica de Profesores Unlvers,i 
tarlos. 

Este breve análisis permite observar que la U.A.E.M. ha tenido un • 
gran crecimiento y desarrollo, y que tiene la posibilidad material de se
guir creciendo y dar cada dla mejores servicios a sus estudiantes y proff 
sores. Asimismo, da paso a la posibilidad de coadyuvar en el alcance de_ 
1 os objetivos que se propone, uno de ellos, 1 a formación didáctica de sus 
profesores. 

El estudio que se ha venido desarrollando en torno al ser y quehacer 
de la Universidad, así como de los problemas a los que se enfrenta la en
seftanza del nivel superior hoy en dla, pone de manifiesto la necesidad de 
realizar investigaciones educativas encaminadas a coadyuvar en el logro -
eficaz de las tareas que preocupan cada vez más a estas instituciones. 

A través del método deductivo, se ha venido vislumbrando la problem! 
tica que acontece a la Universidad en cuanto a la formación didáctica de_ 
sus profesores hasta llegar a la preocupación imperante de subsanar esta_ 
necesidad en la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Dentro de este contexto metodológico, las hipótesis son el instrumeJ! 
to que hace factible la conexión entre el marco teórico de referencia utj_ 

lizado y la investigación de campo que se realiza para la explotación y -
la observación de la problemática considerada. 

El planteamiento de la hipótesis, debe establecerse, una vez conoci
da la necesidad o carencia observada. 

Desde el año de 1975, período en el que se instituye el Departamento 
de Didáctica de la U.A.E.M., las autoridades oficiales de esta institu- -
ción han hecho patentes sus inquietudes por capacitar a los profesores -
que laboran en la misma, en aquellos aspectos didácticos especificas que_ 

puedan contribuir al mejoramiento de la impartición de sus cátedras. - -

Ofreciendo actualmente a sus profesores la posibilidad de elegir diferen
tes cursos de formación didktica. 

De lo anterior, que se especifique la problemática~ se detecta en e~ 

ta acción educativa, y las necesidades más urgentes de sistematizar y op

timizar la Formación Didáctica Básica que requieren los profesores de li
cenciatura de la U.A.E.M. 

- Del imitación del Problema. 

La U.A.E.M. a través de su Departamento de Didáctica, no proporciona 
un campo fértil para apoyar la Formación Didáctica Básica de los profeso
res de las 1 icenci aturas impartidas en di r.ha institución. 

Esta problem~tica, lleva a considerar la hipótesis central de este -
trabajo de investigación. 

- Hipótesis. 

- Si a los profesores de la U.A.E.M. que carecen de la formación di
dáctica básica se les imparte el programa propuesto, entonces los result-ª. 
dos afectarán directamente en mejorar la calidad de la enseñanza. 

De esta hipótesis descriptiva y central, se puede derivar la sigui e!! 

te problemática: 
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Existe un bajo porcentaje de maestros que hacen de la docencia superior 
una profesión. 

- Aquellos profesores que no pertenecen a la categoría anterior, y toman_ 
a la docencia superior como una segunda ocupación. 

- Por lo anterior, los maestros de las licenciaturas de la U.A.E.M. no t!!, 

man cursos de formación didáctica, debí do a: 

a} Falta de tiempo. 
b} Falta de interés. 
e} Falta de conocimientos sobre los beneficios que ofrece una convenien 

te formación didáctica. 

Para probar o disprobar esta hipótesis, se hará uso de datos especf
ficos arrojados por el cuestionario aplicado a los profesores de licenci!!_ 
tura de la U.A.E.M. 

A continuación se presenta gráficamente las causas a las que se recQ 
rrirá para la verificación de los resultados alcanzados. 
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HIPOTES(S CAUSAS 
- Si a los profesores de la U.A.E.M. - Conocimientos que posee el profe-

que carecen de la formación didác- sor sobre aspectos didácticos - -
tica básica se les imparte el pro- (Planeación, Realización y Evalua 
grama propuesto, entonces los re-- ci ón de 1 proceso enseñanza-apren: 
sultados afectarán directamente en dizaje). 
mejorar la calidad de la enseñan--
za. 

Problemática: 

- Bajo porcentaje de maestros de ca- - Categoría que poseen en la - - -
rrera. U.A.E.M. 

- Profesores que toman a la docencia - Número de horas que dedican a la 
superior como una segunda ocupa- - actividad docente. -
ción. 

- Importancia que le atribuyen a la 
actividad docente. 

- Los maestros de la U.A.E.M. no to- - Participación en cursos de forma-
man cursos de fonnaci ón didáctica. ción didáctica. 

Debido a: 
a) Falta de tiempo. - Disponibilidad de tiempo. 
b) Falta de interés. - Intereses manifiestos. 
c) Falta de conocimientos sobre - - Deseos manifiestos de los profeso 

los beneficios de la formación_ res por su formación didáctica. -
didáctica. 
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CAPITULO 5 

INVESTIGACION DE CAMPO. 

5.1. Delimitación del Universo. 

Al iniciar la investigación se eligió como universo a los profe~ores 
de las diferentes carreras de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi
co, debido a varios factores: 

a) Durante el periodo de estudio de la licenciatura en Pedagogla, se pudo 
observar que muchos profesores careclan de los conocimientos didácti-
cos necesarios para poder transmitir los conocimientos y habilidades -
obligatorios para cumplir con el Plan de Estudios. 

b) Se ha sido testigo a la vez, de las inquietudes que presentan los pro
fesores que ejercen la docencia, recién egresados de la institución -
que 1 os contra ta, de poseer 1 os conocimientos y habilidades didácticas 
indispensables para realizar su labor educativa con eficacia. 

c) Por último, como residentes en la ciudad de Tatuca, aunado a los dos -
aspectos anteriores se considera que este trabajo podr!a servir para -
elevar la cal !dad de la enseñanza en la M!xima Casa de Estudios de - -
nuestra loca 1 idad. 

La U.A.E.M., dentro de la ciudad de Toluca, cuenta actualmente con -
1,829 profesores a nivel de licenciatura, distribuidos en las categorfas_ 
de profesor tiempo completo, profesor medio tiempo y profesor por asigna
tura. Estas dependen a su vez de las 17 escuelas o facultades diferentes 
que se encuentran en la Universidad de Toluca. 

La investigación, como ya se hizo mención contempla a todos los pro
fesores de la U.A.E.M., pero tomando en cuenta la categor!a a la que per· 
tenecen, ya que se considera que un profesor de tiempo completo puede te
ner necesidades e intereses diferentes a los otros 2 tipos de profesores_ 
y viceversa. 
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El cuadro número l, presentado a continuación, concentra los datos -
de 1 número de profesores a nivel 1 i cene i a tura tomados como universo para_ 
esta investigación. 

5,2. Selección de la Muestra. 

Una vez que en la investdigación se ha delimitado cuál es el univer

so, se procede a obtener una mue.stra representativa y se decide cómo se -
va a trabajar con ella. 

Tipo de meustreo: Al conocer el número exacto de profesores que for
maban el universo de la investigación, fue pertinente hacer uso del "mue§_ 
treo finito", ya que los profesores que se someterían a un cuestionario -

resultaban cuantificables de forma tal que se utilizó la siguiente fórmu
la para obtener el tamano de la muestra: {108) 

n = 
(z2 q} N 

s2 x P (N-1) + z2 .9. 
p 

(108) ALEVIZOS. Estudios de Mercado., 224. 
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CUADRO NUM. 1 

NUMERO OE PROFESORES POR CATEGORIA Y ESCUELA EN LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DEL ESTADO OE MEXICO. UNIOAO TOLUCA 1985, 

PROFESOR PROFESOR PROFESOR 
No. ESCUELA O FACULTAD TIEMPO MEDIO POR ASIG TOTAL 

COMPLETO TIEMPO NATURA -

l AGRICULTURA 12 6 57 75 

2 ARQUITECTURA 7 - 72 79 

3 CIENCIA DE LA CONO. 6 - 62 68 

4 CIENCIAS OUIMICAS 16 5 72 93 

5 CIENCIAS POLITICAS 14 3 55 72 

6 CONTADURIA COATEPEC 22 - 154 176 

7 CONTAOURIA URIBE 3 - 155 158 

8 DERECHO 5 1 199 205 

9 ECONOMIA 10 l 15 26 

10 ENFERMERIA 31 - 51 82 

11 GEOGRAFIA l - 37 38 

12 HUMAN IOADE S 15 l 82 98 

13 INGENIERIA 18 6 115 139 

14 MEDICINA 26 5 290 321 

15 ODONTOLOG!A 22 6 60 99 

16 TURISMO l - 65 66 

17 VETERINARIA 11 - 34 45 

TO TAL 220 34 1575 1829 

FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección de -

Recursos Humanos de la U.A.E.M. 
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De donde: 

n = tamano de la muestra en el muestreo finito. 

z2 = Valor tomado como intervalo de confianza. 

q = porcentaje del universo que no posee las caracter!sticas que deseamos 
estudiar, o probabilidad de que no se dé el hecho. 

N = tamano del universo a estudiar. 

s2 = porcentaje de error. 

p = porcentaje del universo que posee las características que deseamos e! 
tudiar, o probabilidad de que se dé el hecho. 

N-1 = factor de corrección. 

Sustitución de valores de la fórmula: 

z2 = Se tomó un 95.46% como intervalo de confianza o precisión deseada -
del estudio, por ser la más adecuada para hacer la investigación a -
un nivel profundo medio. 

Para obtener el intervalo de confianza, se sigue el siguiente méto-
do: la precisión de 95.46% se divide entre dos y se obtiene el 47.73%, nQ 
mero tal (o su más cercano) que es buscado en la tabla de "Areas Bajo la_ 
Curva Normal Tipificada" (109) de O a Z, de donde se obtiene que el 47.73% 
le corresponde un valor de sigma ( ) o intervalo de confianza (Z2J de -
2, el cual al ser multiplicado por si mismo dá un resultado de 4 para la_ 
fórmula. (Ver Anexo No. 2). 

q, p = en el estudio dimos por supuesto el hecho de que existiría el mis-

(109) SHAO. Estadistica para Economistas y Administradores de Empresas., 
771. 



95 

mo porcentaje de probabilidad que se di era o no un hecho, Esto si gni fi ca 
a manera de ejemplo, que un maestro tendría un .5 de probabildiad de po-
seer conocimientos didácticos, y un .5 de probabilidad de no poseerlos. -
Es por ello que p vale .5 y q .5, para que el total sea !.O. 

N = El universo de 1,829 profesores del nivel de licenciatura dentro de -
la U.A.E.M. Unidad Toluca. 

s2 = Se obtuvo buscando el valor de p en la tabla de "Error Optimo", (110) 
Dado que p vale .5, el error que le corresponde es de .0036. (Ver Anexo -
No. 3), 

N-1 = Es igual al tamano del universo menos uno, o sea 1,828. 

Obtención del tamano de la muestra: 

n = (z2 x g) N 

s2 x p (N-1 l + z2 

n = (4 X ,50) {1,829) 

g 
p 

.0036 X .50 {1,828) + 4 .50 
:;o 

n = (2) (1,829) 

.0018 (1,828) + 4 

n = 3658 
3.2904 + 4 

n=~ 
7 .2904 

n = 501.755 

Al obtener que 501.75 profesores deberla abarcar el tamano de nues-
tra muestra, nos encontramos con el problema de cómo elegir a los maes- -
tros según sus categorlas y sus escuelas sin perder la representatividad_ 
de nuestra muestra. Para solucionar tal situación hubo necesidad de rec)! 

(110) !bidem., 773. 
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rrir al tipo de muestreo estratificado. (111) La razón principal por la_ 

que se recurrió a la estratificación es que los estratos pueden estable-
cerse porque las subpoblaciones dentro de el los también se definen como -

dominios de estudio. Se llama dominio a cualquier subdivisión acerca de_ 
la cual se planea la encuesta para proporcionar información. (112) 

En el cuadro número 2 que se presenta a continuación quedará explic~ 
do como SP. calculó el tama~o de la muestra para cada una de las catego- -
rías que poseen los' profesores dentro de la U.A.E.M. 

En es te pa.so consideramos: 

h = número de estratos. 
Nh = tamaño de la población, que existe en cada una de las categorías 
Wh = ponderación del estrato. 

nh = tamaño de la muestra • 

. Sustitución de los aspectos anteriores: 

h = 3 estratos; l. Profesor tiempo completo, 2. Profesor medio tiempo y_ 

3. Profesor por asignatura. 

Nh = 1,829 Profesores; 220 Tiempo completo, 34 medio tiempo y 1,575 Por -

Asignatura. 

Wh = En este punto se aplicó la siguiente fórmula: Wh = nh/n = Nh/N. 

Oe donde: 

Estrato Núm l Wh1 = 220 f 1,829 = .12 
Estrato Núm 2 Wh2 = 34 f 1,829 = .Ol 

Estrato Núm 3 Wh3 =1675 ; 1,829 =..:.fil_ 
Total =LOO 

nh = Este aspecto también requirió de una fórmula: nh = (n/N) Nh 

(111), KISH. Muestreo de Encuestas., 101. 
( 112)" lbidem., 103. 



CUADRO NUM. 2 

MUESTREO ESTRATIFICADO DE LAS TRES CATEGORIAS: PROFESOR TIEMPO 
COMPLETO, PROFESOR MEDIO TIEMPO Y PROFESOR POR ASIGNATURA. 

l'ROFESOR PKUF~SUR PROFESOR 
CONCEPTO SIMBOLO TIEMPO MEDIO POR ASIG TO TAL 

COMPLETO TIEMPO NATURA -

NUMERO DE ESTR~ 
TOS. h 1 2 3 3 

TAMAno DE LA PQ 
BLACION. Nh 220 34 1575 1829 

PONDERACION DEL Wh 0.12 O.O! 0.87 1 ESTRATO. 

TAMARO DE LA nh 60.35 9.32 432.07 501. 75 MUESTRA. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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De donde: 

Estrato Núm 1 nh1 = 501.75 t 1,829 (220) = 60.35 

Estrato Núm 2 nh2 = 501.75 t 1,829 ( 34) = 9.32 

Estrato Núm 3 nh 3 = 501.75 t 1,829(1575) =432.07 

Total =501.75 
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Después de haber encontrado el tamaño de la muestra para cada categ!! 
ria de maestros, hubo que considerar la fórmula de muestreo finito, antes 

utilizada, ya que conocíamos ahora sí el número de profesores que reque-
rlamos para cada categorla. De esta manera, al aplicar dicha fórmula, la 
muestra se reducirla pero sin perder su representatividad. 

Aplicando la fórmula: 

n - ( z2 x g l tt 
- s2 X p {N-1) + z2 

Tenemos a continuación: 

g 
p 

Estrato Núm l. Profesores tiempo completo. 

n = 60 

Oe donde: 

n = 

n = 

n = {4 X .50) (60) 
,0036 X ,50 {59) + 4,50 

:"50 

{2) (60) 

,0018 {59) + 4 

.ill;._ 
4.1062 

n = 29 



Estrato Núm. 2. Profesores medio tiempo. 

n = 9 

De donde: 

n = 4 X .SO (9) 
.0036 X .SO (8) + 4 .SO 

:50 

n = (2) (9) 

.0018 (8) + 4 

n = .IB.._ 
4.01 

n • 4 

Estrato Nilm 3. Profesores por asignatura. 

n = 432 

De donde: 

n = 4 X .SO (432) 

.0036 X .SO (431) + 4 .SO 
:50 

n = 2 ( 432) 
.0018 (431) + 4 

n = -ªM_ 
4.77 

n = 181 
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Posteriormente, ya que se definió la muestra representativa para ca
da categor!a, habla que volver a aplicar el muestreo estratificado para -
conocer el número de maestros a los cuales les aplicar!amos el cuestiona
rio en cada una de 1 as diferentes escuelas o faculta des, ésto sin perder_ 
de vista la representatividad de la muestra. 
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En este paso los estratos pasan a ser las escuelas o facultades de -
la U.A.E.M., que se encuentran en el cuadro número 1, para manejo de los_ 
datos se enumeraran las escuelas según el número asignado a cada una de -
ellas en el cuadro antes dicho. 

Maestros de tiempo completo. En esta categorta encontramos, que nue~ 

tra población N = 60, y nuestra muestra representativa n = 29, es decir,_ 
necesitamos aplicar 29 cuestionarios a este tipo de maestros, distribul-
dos en las escuelas o facultades según indica el Cuadro Núm. 3, que a con 
tinuaci ón presentamos, 

Para explicar cómo calculamos estos datos, se siguió el mismo proce

so que utilizamos para las categorlas. 

Se expondrá sólo un ejemplo del cálculo, considerando que serla muy_ 
extenso y cansado para los lectores, 

Maestros de Tiempo Completo. 

N = 60 n = 29 



CU
AD

RO
 N

UM
ER

O 
3 

MU
ES

TR
EO

 E
ST

R
AT

IF
IC

AD
O

: 
PR

OF
ES

OR
ES

 T
IE

M
PO

 C
OM

PL
ET

O 
PO

R 
ES

CU
EL

A 
O

 F
AC

UL
 T

AO
, 

CO
NC

EP
TO

 
SI
~ 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
TO

TA
L 

BO
LO

 

NU
ME

RO
 D

E 
ES

TR
AT

OS
 

h 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

a)
 

T
 AM

AN
O 

DE
 

LA
 P

O
-

BL
AC

IO
N

. 
Nh

 
3 

2 
2 

4 
4 

6 
1 

1 
3 

9 
o 

4 
5 

7 
6 

o 
3 

60
 

b)
 

PO
ND

ER
AC

 1
 ON

 
DE

L 
ES

TR
AT

O
. 

Wh
 

o.
os

 O
.C

D
 

O.
Ol

3 
o.

a;
i; 

o.a
;i; 

0
,1

 
0.

01
6 

0.
01

6 
o.

os
 

0.
15

 
o 

o.a
;i; 

o.c
m

 0
,l

l6
 0

.1
 

o 
o.

os
 

.9
9

•1
 

e)
 

TA
MA

NO
 

DE
 

LA
 

M
UE

ST
RA

. 
nh

 
1 

1 
1 

2 
2 

3 
o 

o 
1 

5 
o 

2 
3 

4 
3 

o 
1 

29
 

FU
EN

TE
: 

E
la

bo
ra

cl
on

 p
ro

p
ia

. 

.... s 



102 

Considerando: 

h = 17 estratos, es decir, las 17 escuelas o facultades consideradas. 

Nh = 60 profesores, O para el estrato núm. 1, 2 para el 2, 3 para el 3, 

para el 4, O para el 5, y así consecutivamente hasta el estrato núm~ 

ro 17, como lo muestra el Cuadro Núm. 3. 

Estrato Núm. 1 Escuela de Agricultura. 

220 total de maestros de tiempo completo en la U.A.E.M. 

12 número de profesores de tiempo completo en la Escuela de Agricul 

tura. 

60 tama~o de la población ahora considerada para los maestros de ·

tiempo completo. 

De donde: 

Nh = 220 ---- 12 
60 ___ _ 

Nh = 3 

Wh =Aplicando la fórmula: 

Wh = nh/n = Nh/N 
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Estrato Núm. 1 Escuela de Agricultura. 

De donde: 

Wh = 3 + 60 = O. 05 

nh = Aplicando la fórmula: 

nh = (n/N) Nh 

Estrato Núm. 1 Escuela de Agricultura. 

nh = zg • 60 ( 3) 

nh = 1 

Todos los estratos fueron calculados de la misma manera. Los resul
tados para nuestra inYestigación, en cuanto a los maestros de tiempo com
pleto son los siguientes: 
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Aplicación de 29 cuestionarios a maestros de tiempo completo; distr.!. 
huidos en las escuelas o facultades que a continuación se mencionan. 

Escuela 
o 

Facultad 

3 

4 

5 

6 

B 

9 

10 

ll 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

Maestros Medio Tiempo. 

N=9 n=4 

Considerando 

No. de cuestionarios 
aplicar 

3 

o 
o 

5 

o 

4 

o 
_1_ 

TO TA L - 29 

h = 17 estratos, es decir, las 17 escuelas o facultades consideradas. 
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Nh = 9 profesores; O para el estrato núm. 1, O para el 2, O para el 3, y_ 

así sucesivamente hasta el estrato número 17, como lo muestra el Cu~ 
dro Núm. 4. 

Estos cálculos se hicieron aplicando la regla de 3. ejem. 

Estrato Núm. 1 Escuela de Agricuitura. 

34 total de maestros de medio tiempo en la U.A.E.M. 
6 número de profesores de medio tiempo en la Escuela de Agricultu--

ra, 
g tamafto de la población ahora considerada para los maestros de me

dio tiempo. 

De donde: 

Nh = 34 

= 1.58 - 2 Nh = 2 

Wh = Aplicando la fórmula: 

Wh = nh/n = Nh/N 

Estrato Núm. 1 Escuela de Agricultura. 

Oe donde: 

Wh = 2 + 9 = • 222 

nh =Aplicando la fórmula: nh = (n/N) Nh 

Estrato Núm. 1 Escuela de Agricultura. 

nh=4+9(2) 
nh = .88 nh = 1 
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Todos 1 os es tratos fueron ca 1 cul a dos de 1 a mf sma manera, como se pr~ 

sen tan en e 1 cuadro Núm. 4. 

Los resultados encontrados son, la aplicación de 6 cuestior.arios a -

maestros de medio tiempo de la U.A.E.M., distribuidos de la siguiente for 
ma. 

Es cu e la o 

Facultad 

3 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 
15 

16 

17 

No, de Cuestionarios 

a aplicar. 

o 
o 
1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 

o 

-º-
TOTAL - 6 



CUADRO NUMERO 4 

MUESTREO ESTRATIFICADO: PROFESORES MEDIO TIEMPO POR ESCUELA O FACUL TAO. 

CONCEPTO SI~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
BOLO 

NUMERO DE ESTRATOS h l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

a) TAMARO DE LA PO-
BLACION. Nh 1,58 o o 1,32 0.7! o o o.:i; 0.26 o o o.:i; l.lll 1.32 1.58 

b) PONOERAC ION DEL 
ESTRATO. Wh 0.222 o o 0.111 O.CB o o 0.02 0.02 o o 0.02 0.222 0.111 0.222 

e) TAMMD DE LA 
MUESTRA. nh 1 o o 0,44 o o o o o o o o 1 0.44 1 

FUENTE: Elaboracion propia. 

16 17 

16 17 

o o 

o o 

o o 

TOTAL 

9 

.99=1 

4 - 6 

.... 
o ..... 
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Debido a que en los estratos núm. 4, 5 y 14; la calificación es la -
misma y no se puede elegir al azar, se aplicaron dos cuestionarios más de 
las que nos dá la muestra, Ver cuadro Núm. 4. 

Maestros por Asignatura. 

N = 432 n = 181 

Considerando: 

h = 17 estratos, es decir, 17 escuelas o facultades consideradas. 

Nh = 432 profesores; 16 para el estrato Núm. 1, 2D para el 2, 17 para el_ 
3, y así consecutivamente hasta el estrato núm. 17, como lo muestra_ 
el Cuadro Núm. 5. 

Estos c~lculos .se hicieron aplicando la regla de 3. ejem: 

Estrato Núm. 1 Escuela de Agricultura. 

1, 575 total de profesores por asignatura en la U.A.E.M. 
57 profesores por asignatura en la Escuela de Agricultura. 

432 tamafto de la población ahora considerada para los profesores_ 
por asignatura. 

De donde: 

Nh = 1575 57 
432 X 

15.63 16 Nh = 16 

Wh = Aplicando la fórmula: 

Wh = nh/n = Nh/N 



Estrato Núm. 1 Escuela de Agricultura. 

De donde: 

Wh = 16 + 432 = • 037 

nh = Aplicando la fórmula: 
nh = (n/N) Nh 

Estrato Núm. l Escuela de Agricultura. 

nh = 18! t 432 {16) 
nh = 6, 70 7 nh = 7 
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Todos los estratos fueron calculados de la misma manera, como se pr~ 
sentan en el Cuadro Núm. 5. 

Los resultados encontrados arrojan, la aplicación de 181 cuestiona-
rios a profesores por asignatura de la U.A.E.M. distribuidos de la si- -
guiente forma: 

Escuela o 
facultad, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15. 
16 
17 

No. de cuestionarios 
a apl !car. 

7 
8 
7 
8 
6 

18 
18 
23 
2 
6 
4 
9 

13 
34 

7 
7 __ 4 

TOTAL_l81 
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5.3. Obtención del Error Probable. 

Para conocer el error real de la información que se obtuvo en los -
cuestionarios se aplicó la siguiente fórmula. (113) 

S = X p X q (N-n) 

1----- N-1 

De donde: 

ó 2 = 4 (95.46% precisión de la información). 
50 

q 50 

N = 501 

= 214 

Sus t Huyendo: 

4 X 50 X 50 (501 - 214) s = 214 500 

s = ~10 000 --m- ~ 

s = v46.72 (0.574) 

s = V26.a2 

s = 5.17 Error de la Investigación. 

{113) KISH, ~., 119. 
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5.4. Instrumento utilizado. 

Al investigar, es muy importante hacer una adecuada selección de las 
técnicas destinadas a obtener las informaciones que se requieran. No de· 
be olvidarse que esta herramienta de trabajo será valiosa en la medida -· 
que se utilice para alcanzar objetivos precisos. 

En el proyecto que se pretende desarrollar, es necesario realizar -· 
una apreciación del nivel de eficacia didáctica en los profesores. Esto_ 
significa, evaluar tanto sus conocimientos sobre Didáctica como la efica
cia con que se dirigen en la práctica. Para realizar esta apreciacHín, se_ 
empleó el siguiente instrumento: 

Cuestionario. 

El cuestionario es una técnica muy usada en la investigación, su pr.Q. 
pósito es recabar informaciones significativas a través de un sistema de_ 
preguntas. Todo cuestionario debe elaborarse tomando en cuenta el dise~o 

de la investigación como marco de referencia. No puede redactarse si an
tes no se tiene claros tanto el objetivo general de la investigación, co
mo el objetivo especifico que se prP.tende obtener a través de él. 

El cuestionario que se elaboró, tenfa el propósito de Interrogar a -
los profesores sobre la forma en que ellos dirigen el proceso de ense~an
za-aprendizaje determinando simultáneamente los conocimientos didácticos_ 

·que pose!an. 

Después de atender a esta exigencia, se facilita la elaboración del_ 
cuestionario, que implica considerar los siguientes aspectos: 

a) Estructura. 

La elaboraciiin de un cuestionario implica establecer con precisión -
los aspectos que cubrira, para poder agrupar lógicamente las preguntas -
que lo confirman. 
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El cuestionario incluyó 6 secciones: 

La primaria abarcó un grupo de 3 preguntas referentes a los datos gg 
nerales del maestro encuestado, la cual tuvo como objeto situarse dentro_ 
del marco profesional del maestro. 

- La segunda parte, agrupó 6 preguntas dirigidas al interés que presentan 

por la formación didáctica los profesores de la U.A.E.M. 

- La tercera sección, está formada a su vez, por 3 partes que determinan_ 

los conocimientos que posee el profesor sobre la Didáctica. 

a) Planeación. Abarcó 7 preguntas encaminadas a obtener información so

bre la manera en que los profesores planeaban el proceso enseñanza-apren
dizaje (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 

- Objetivos. Se elaboraron 7 preguntas, (19, 20, 21, 22, 23, 24,25) para_ 
obtener información sobre la capacidad de los maestros para diseñar ob

jetivos, y si poseen los conocimientos necesarios al respecto. 

b) Realización. Agrupó 9 preguntas, dirigidas a la fase de realizar.ión_ 
del proceso antes mencionado, dividido de la siguiente manera: 

- Motivación. Se realizaron 2 preguntas {17-18) para conocer los tipos de 

motivación que utilizan los maestros para despertar el interés de sus -
alumnos. 

- Métodos y Técnicas. Se agruparon 5 preguntas (26, 27, 28, 29, 30), para 

saber cuál es la forma que cada maestro acostumbra utilizar para impar

tir sus clases. 

- Material Didáctico. Se construyeron 2 preguntas, (31 y 32) para encon-

trar si el profesor utiliza material didáctico y conocer qué tipo de m-ª. 
teri al didáctico e 1 i ge en e 1 proceso enseñanza-aprendí zaje. 

c) Evaluación. Se organizaron 8 preguntas enfocadas a detectar los sis

temas de evaluación empleadas por los maestros. (33, 34, 35, 36, 37, 38,_ 
39, 40). 



114 

- La cuarta parte, está enfocada a conocer a aquellos profesores que tie
nen la docencia superior como una segunda actividad. Está integrada -
por 8 preguntas que son: (4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48). 

- La quinta sección, reune 2 preguntas que se refieren a la disposición -
de los maestros para actualizarse y qué tipo de curso prefieren. (4g, -
SO). 

- La sexta parte, agrupa 4 preguntas, mediante las cuales se pretende co
nocer la Formación Didáctica que han recibido los maestros (51, 52, 53, 
54). 

b) Formulación de preguntas. 

Como es sabido, los cuestionarios pueden ser abiertos o cerrados, -
atendiendo al tipo de pregunta que formulan. 

Para el tipo de información que deseábamos obtener elegimos las dos_ 

moda 1 ida des. 

Al redactar las preguntas procuramos que fueran lo suficientemente -

claras, para facilitar su comprensión y propiciar respuestas exactas. 
Además de darle claridad al cuestionario, procuramos evitar respuestas ª!!! 
biguas o sugerencias, dobles negaciones y alternativas inadecuadas. 

Sin embargo, al realizar la prueba piloto a 4 de los profesores de -
la U.A.E.M., hubo que realizar algunos cambios. 

El cuestionario sufrió modificaciones en algunas preguntas, tanto en 

su número, como en su estructuración y orden. 

Las preguntas que en su mayor!a resultaban ser del tipo cerradas, h]! 

bieron que elaborarse abiertas, ya que se observó que los maestros ele- -
g!an las respuestas por discriminación, o al azar. 

Una vez rea 1 iza dos 1 os cambios anteriormente mencionados, se rea 1 izó 

de nuevo un piloteo a los profesores anteriormente cuestionados, no ha- -
bi endo encontrado ya ningún prob 1 ema. 
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c) Organización del material. 

La presentación y formato de un cuestionario es otro factor que facf 
lita tanto la contestación como la codificación de las respuestas para o)! 
tener la información deseada. Por lo tanto, nosotros tratamos de cuidar_ 
aspectos tales como: distribución de las preguntas, márgenes, espacios, y 
corrección en la mecanografía y ortografía. 

d) Forma de tabulación. 

Durante la fase de elaboración del cuestionario, el investigador de
be prever la forma en que serán codificadas y analizadas las respuestas._ 
Esta medida agilizará la cuantificación sistemática de los datos una vez_ 
que se haya aplicado el cuestionario. 

Al revisar nuestro cuestionario en este renglón, encontramos que de
bido al gran número de respuestas que debertan concentrarse, seria difl-
cil la elaboración de tablas, sin embargo, como se verá más adelante esta 
tarea pudo llevarse a cabo satisfactoriamente. 

Para las preguntas cerradas, éstas podían ser contestadas eligiendo_ 
una o más de las opciones presentadas. 

Para las preguntas abiertas, se unificaron criterios para registrar_ 
los datos. Con relación a la información que se requería para comprobar_ 
las hipótesis. 

A continuación se presenta un modelo del cuestionario aplicado. 



ASPECTOS O!OACTICOS EN LA UN! VERS! DAD AUTONOMA DEL ESTADO 

DE MEX!CO. 

(U.A.E.M.) 

1!6 

OBJETIVO.- La información que arrojará este cuestionario será utilizada -

para fundamentar un trabajo de tesis de licenciatura, por lo -

tanto será utilizada estrictamente con este fin. No es neces~ 

ria que anote su nombre. Se le agradece de antemano la colabQ 

ración prestada. La resolución de este cuestionario no le ll!l 

vará en promedio más de 20 minutos. 

INSTRUCCIONES.- Por favor, lea cuidadosamente las siguientes preguntas y_ 

conteste marcando con una X, la respuesta que usted cansí 

dere correcta; y 1 lenando los espacios marcados en blan-

co. 

1) Profesión: __________ Egresado de la Institución __ 

2) 

3) 

Escuela o Facultad ___________________ _ 

Categoría que posee en la U.A.E.M. 

a) Tiempo exclusivo (48 horas semanales) 

b) Tiempo completo {36 horas semanales) 

e} Medio tiempo (18 horas semanales) 

d) Por asignatura 

Antigüedad 
c=i ___ _ 
c=J ___ _ 
c=J ___ _ 
c=J ___ _ 

4) lSabe usted si en la U.A.E.M. existe alguna área encargada de prorno-

ver la formación didáctica en los maestros? 

Si C:J No D 
5) lExiste en la escuela o facultad donde labora, alguna área encargada_ 

de promover la formación didáctica en los maestro? 

Si D No c=J 
6) lConsidera usted que es de importancia para usted la formación didác

tica? 

SiQ NoQ 

7) lConsidera usted que el ejercicio de la docencia le permite ~1antener_ 

actualizados sus conocimientos dentro de su área? 

Si C:J NoQ 
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8) lle gusta a usted impartir la{s) materia{s) que tiene a su cargo? 

Si (=:J No CJ 

g¡ lCómo definiría usted a la Didáctica? 

10) lQué pasos considera usted que sigue en su acción didáctica (planea-
ción, etc.) 

11) lOentro de la planeación inicial de su curso, asigna tiempos espec!fi 

cos a cada uno de los temas a desarrollar? 

Si C::J No C=:J 
12) llama en cuenta usted para la planeación de su curso las caracter!sti 

cas, circunstancias y situaciones derivadas del nivel de preparación_ 
y madurez de los alumnos? 

Si C=:J No CJ 

13) lQué caracter!sticas considera usted que debe tener la planeación di
dáctica para que resulte eficaz? 

14) lCuáles considera usted que son los elementos indispensables para el-ª. 
borar un plan de sesión? 

15) lPrepara usted el contenido de su sesión uno o dos días antes de lle

varla a cabo? 

SiCJ No C=:J 
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16) llmprovisa usted temas que le parecen interesantes, cuando no fueron_ 

contemplados en la planeación del curso? 

Si CJ No [=::J 

17) lSelecciona usted situaciones, experiencias, etc., para despertar el_ 

interés de sus alumnos por aprender? 

Si c::J No c=J 
18) lCómo despierta el interés y participación de los alumnos por su mat~ 

ria? (tipos de motivación que utiliza). 

19) lDentro de la escuela o facultad en la que labora, se cuenta con la -

especificación de objetivos y contenidos por asignatura? 

Si CJ No [=::J 

20) En caso de que la respuesta sea afirmativa, lComplementa usted los o.Q. 

jetivos y contenidos de la misma? 

Si C::J No CJ 
21) En caso negativo, lElabora usted los: 

a) Objetivos? 

b) Contenidos? 
Sir=:J 
Si[=::J 

22) En caso de que la respuesta anterior sea negativa, lha elaborado en -

alguna ocasión objetivos y contenidos de alguna asignatura? 

Si CJ NoCJ 

23) lQué elementos considera que deben tomarse en cuenta para la elabora

ción de los objetivos de un curso? 

24) lContribuye usted a que sus alumnos perciban al inicio del curso cla

ramente los objetivos que deben alcanzar al finalizar el mismo? 

Si c::J No c:J 
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25) lCuáles considera usted que son los aspectos que deben cubrir un obj~ 
tivo de aprendizaje para que esté correctamente elaborado? 

26) lPropicia usted que sus alumnos integren las experiencias de aprendi
zaje para aplicarlas a la elaboración de nuevos proyectos? 

Si c::J No c::J 
27) lSus alumnos hacen comentarios, sugerP.ncias y preguntas durante y de~ 

pués de la clase? 
Siempre c::J Algunas veces c::J Pocas veces c::J Nunca c::J 

28) lCuáles criterios son los que usted considera para seleccionar una -
técnica grupal? 

29) lQué técnicas utiliza con mayor frecuencia {más de 10 veces el semes
tre) en la forma en que ;e lleva a cabo sus clases? (exposición por -
parte del maestro, exposición por parte de los alumnos, etc.). 

30) lCree usted que es responsabilidad del profesor, conocer y aplicar -
técnicas y procedimientos didácticos para beneficio de la enseñanza y 

el aprendizaje? 

51 CJ NoCJ 

31) lQué material de apoyo utiliza en la impartición de sus clases? {Lám.!. 
nas, etc.). 
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32) lCon qué finalidad utiliza usted en la enseñanza los recursos didácti 
cos? l(economizar tiempo, facilitar la comprensión de los alumnos, -
etc.?-

33) lVerificar usted los resulta dos obtenidos en el aprP.ndizaje de sus -

alumnos, en relación con los objetivos propuestos para el curso? 

Si C:J NoC:J 

34) lEvalúa usted periódicamente la forma en que lleva a cabo sus clases? 

Si C:J Noe=:J 

35) lCorrobora usted con sus a 1 umnos 1 as act i vi da des pre vi amente planea-
das, con e 1 fin de rea 1 izar 1 os ajustes necesarios, despertando la -
participación e interés en los mismos? 

Si C=:J No c:J 
36) lUna vez terminado su curso real iza los ajustes nr.cesarios al progra

ma con el fin de perfeccionarlo? 

Si C:J No c::J 
37) lRealiza una revisión periódica del programa de su materia a lo largo 

del curso? 

SiC:J No c::J 
38) lEstablece y real iza usted juntamente con sus alumnos el control y -

evaluación de los objetivos de aprendizaje? 

Si C:J No c::J 
39) lQué tipo de examen utiliza usted con mayor frecuencia (3 ó 4 veces -

al semestre) para conocer los resultados en el aprendizaje de sus - -

alumnos? 
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40) Al terminar usted su curso, lqué aspectos comprende la evlauación que 
realiza? (además de la que realiza a los alumnos, otros, el grado en_ 

que los alumnos lograron los objetivos de aprendizaje, etc.). 

41) Enuncie el tiempo que dedica usted a las actividades siguientes. (Si_ 

alguna no la real iza deje el espacio en blanco). 

a) Docencia superior en la UAEM. 
b) Docencia superior en otras lni 

ti tuciones. 

c) Docencia en instituciones que_ 
no son de enseílanza superior. 

d) Al ejercicio de su profesión. 
Otras (especifique) 

HORAS/SEMANA 

42) lAparte de sus actividades en la U.A.E.M. tiene usted otro trabajo? 

SiCJ NoCJ 

43) En caso de que la respuesta sea afirmativa, lcuánto tiempo en horas/ 

semana dedica a otra actividad? 

44) lCuál de las actividades en las que labora es más importante para • • 
Ud.? 

a) Actividad docente 
b) Actividad profesional 

45) lPor qué considera de mayor importancia la actividad antes menciona-
da? 
a) Es más interesante profesionalmente 

b) Le reditúa mayores ingresos 
c) Le proporciona mayor prestigio. 

46) lLa actividad menos importante para usted, la considera como comple·· 

mentación de la otra? 

SiCJ NoCJ 
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47) Ante igualdad de situaciones, si usted tuviera la posibilidad de ele

gir entre las actividades mencionadas, lpor cuál se inclinaría? 

a) Actividad docente O 
b) Actividad profesional CJ 

48) Si hubiese recursos, considera que debería canal izarse a: 

a) Creación de una área de formación didáctica. O 
b) Creación de una área de investigación c::J 
c) Otros proyectos. (especifique) c::J 

49) lConsidera usted que puede disponer de un tiempo determinado para to

mar algún curso? 

Si c::J NoCJ 

50) En caso de que la respuesta sea afirmativa, lqué tipo de curso le in

teresarían? (marque solo uno) 

a) Actualización profesional 

b) Didáctica 

e) Otros (especifique): 

51) lHa recibido usted algún curso de formación didáctica? 

Si c::::J No CJ 
52) En caso de que la respuesta sea afirmativa. 

a) l/ombre del curso: 

Horas de duración: 

Institución que lo impartió 

b) Nombre del curso: 

Horas de duración: 

Institución que lo impartió: 

Cl 
Cl 
c::J 

53) lSe ha preocupado usted por conseguir bibliografla referente al tema_ 

de didáctica? 

Sic::::J 

54) En caso de que la respuesta sea afirmativa. 

lCuántos libros ha leido? 

mencione sus títulos: 

NoCJ 
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5.5. Obtención de la Información. 

Se solicitó la cooperación a los directivos de cada una de las Escu~ 
las o Facultades de la U.A.E.M. Previamente al levantamiento de la infor: 
maci ón, se realizó una entrevista con cada uno de 1 os di rectores de 1 a ei 
cuela o facultad correspondí ente. 

Esta entrevista tuvo como objeto pedir la colaboración de la direc-
ción para poder aplicar los cuestionarios a los maestros de la escuela o_ 
facultad. A su vez, se solicitó una lista de los maestros de tiempo com
pleto, medio tiempo y por asignatura que laboraban dentro de dicho centro 
para seleccionar al azar la muestra. 

También se solicitó la cooperación de los maestros para aplicar los_ 
cuestionarios se consideró prudente, encontrarnos con cada uno de los - -
maestros personalmente y, solicitar su ayuda en forma directa, lo cual, -
nos ofreció la ventaja de haber reunido el 100% de los instrumentos. 

No hubo necesidad de anular ninguno de los cuestionarios, ya que to
dos resultaron contestados de manera formal. 

5,6. Tabulación de la Información. 

Los pasos generales que se siguen para la tabulación de la informa-
ción son los que a continuación se presentan: 

a) Compilación de los 214 cuestionarios aplicados a los maestros, d.!_ 
vidiéndolos por categor!as (3). 

b) Preparación de formas especiales que habrlan de servir para la t]!. 
bulación de los datos significativos. 

c) Tabulación de los datos, considerando las áreas a comprobar o dii 
probar en la hipótesis. 

d) Consideración de aquellos datos importantes presentados por escu~ 
la o facultad. 
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Es importante aclarar que se llevó a cabo la tabulación, de esta ma
nera, para observar las diferencias entre cada una de las categorías y -

por otro lado, para conocer las necesidades generales de los maestros de_ 
la U.A.E.M. 

Para el objetivo de este trabajo sólo se consideraron los datos más_ 
significativos, sin embargo, se pone a la disposición de quienes quieran_ 

.Profundizar en investigaciones de este tipo, la información obtenida. 
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CUADRO NUM. 6 

NUMERO DE CUESTIONARIOS CONTESTADOS Y NO CONTESTADOS POR ESCUELA 
O FACULTAD Y CATEGORIA DOCENTE EN LA U.A.E.M. UNIDAD TOLUCA. 

ESCUELA D FACUL TAO % DE CUEST 1 O-
y TOTAL CONTESTADOS NO CONTESTADOS NARI OS CONTES 

CATEGORIA DOCENTE TADOS. -
[I AGRiCULlURA 

TOTAL 9 9 100% 
TIEMPO COMPLETO 1 1 100% 
MEDIO TIEMPO 1 1 100% 
POR AS 1 GNATURA 7 7 100% 

2 ARQU 1 TECTURA 
TOTAL 9 9 100% 
T 1 EHPO COMPLETO 1 1 100% 
MEDIO TIEMPO o o 100% 
ll'll/\n AC:l,.."-'""'""A R R 1nn• 

3 CIENCIAS DE LA C. 
TOTAL 8 8 100% 
T 1 EMPO COMPLETO 1 1 100% 
MEDIO TIEMPO o o 100% 
POR AS 1 GNATt10• 7 7 1nn• 

4 CIENCIAS QUIHICAS 
TOTAL 11 11 100% 
T 1 EHPO COMPLETO 2 2 100% 
MEDIO TIEMPO 1 1 100% 
POR AS 1 GNATllD4 8 8 ¡nn• 

5 CIENCIAS POLITICA 
TOTAL 9 9 100% 
T 1 EHPO COMPLETO 2 2 100% 
MEO 1 O T 1 EHPO 1 1 100% 
ono ASIOMOTllDO 6 6 1nn• 

6 CONT. COATEPEC 
TOTAL 21 21 100% 
T 1 EHPO COMPLETO 3 3 100% 
MEDIO TIEMPO o o 100% 
DnD AC ,_MhTllDA IR IR '""" 

7 CONTADUR 1 A UR 1 BE 
TOTAL 18 18 100% 
T 1 EH.PO COMPLETO o o 100% 
MEDIO TIEMPO o o 100% 
POR AS 1 GNATURA 18 18 100% 

8 DERECHO 
TOTAL 23 23 100% 
T 1 EMPD COMPLETO o o 100% 
MEDIO TIEMPO o o 100% 
POR AS 1 r.NATURA 21 2~ 100% 

9 ECONOMIA 
TOTAL 3 3 100% 
T 1 EMPO COMPLETO 1 1 100% 
MEDIO TIEMPO o o 100% 
DnD H "MhTllDA 2 ' 100% 
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(2 

ESCUELA O FACULTAD ~ DE CUEST 1 O-
y TOTAL ONTESTADOS NO CONTESTADOS 

~~~!~~ CON--ª-"''"" • 11 '1nrF'tJT~ 

10 ENFERllERIA 
TOTAL 11 11 100% 
TIEMPO COMPLETO 5 5 100% 
MEOIO TIEMPO o o 100% 
POR AS 1 GNATURA 6 6 100% 

1 1 GEOGRAF 1 A 
TOTAL 4 4 100% 
T 1 EMPO COMPLETO o o 100% 
MEDIO TIEMPO o o 100% 
°'" « 1 r.NATI'"' 4 4 100% 

12 HUMAN 1 DADES 
TOTAL 11 11 100% 
T 1 EMPO COMPLETO z z 100% 
MEDID TIEMPO o o 100% 
pno AS 1 GNATURA Q Q 100% 

13 INGENIERIA 
TOTAL 17 17 100% 
TIEMPO COMPLETO 3 3 100% 
HEDIO TIEMPO 1 1 100% 
POR ASIGNATURA 13 13 100% 

14 MEOICINA 39 
TOTAL 39 39 100% 
T 1 EMPO COMPLETO 4 4 100% 
MEDIO TIEMPO 1 1 100% 
POR AS 1 GNATURA 14 34 100% 

15 ODONTOLOG 1 A 
TOTAL 11 11 100% 
T 1 EMPO COMPLETO 3 3 100% 
MEDIO TIEMPO 1 1 100% 
POR AS 1 r.NATURA 7 7 100% 

16 TURISMO 
TOTAL 7 7 100% 
TIEMPO COMPLETO o o 100% 
MEDIO TIEMPO o o 100% 
POR ASIGNATURA 7 7 100% 

17 VETERltlARI A 
TOTAL 5 5 100% 
T 1 EMPO COMPLETO 1 1 100% 
MEDIO TIEMPO o o 100% 
ona A<I""'~""' 4 4 100% 
TOTAL 216 216 10u~ 

TIEMPO COMPLETO 29 29 100% 
MEDIO TIEMPO 6 6 100% 
ono A<I C.IJATllR' 181 181 100~ 

FUENTE: ELABORAC ION PROPIA. 



CUADRO NUH. 7 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PROFESORES DE LA U.A.E.H, UNIDAD TOLUCA. POR CATEGOUIA V ESCUELA. 

PROFES 1 ON 1 NSTI TUC 1 Oll DE EGRESO ANTIGUEDAD 
ESCUELA O FACULTAD 

CON-- 110 CON- OTRAS NO COll V NO CON 

CATEGORIA DOCENTE TOTAL CUERDA CUERDA TESTA-
TOTAL UAEM 

1 NSTI- TESTA:-
TOTAL 1-5 5-10 

COll SU CON SU RON. TUC 10- RON, AROS AROS 
AREA AREA HES 

l. AGR 1 CULTURA 
TOTAL 9 9 9 
T 1 EHPO COMPLETO 1 1 1 1 1 1 
MEO 1 O TIEMPO 1 1 1 1 1 1 
POR AS 1 GNATURA 7 7 7 5 2 7 5 2 

2. ARQU 1 TECTURA 
TOTAL 9 9 9 
TIEMPO COMPLETO 1 1 1 1 1 1 
MEDIO TIEMPO o ~ u 
P"° H 1 "'"""' A 11 ? 1 " " " 3, CIENCIAS DE LA CONDUCTA 
TOTAL a 8 8 
T 1 EMPO COMPLETO 1 1 1 1 1 1 
MED 1 O TIEMPO o o o 
...... ,,~ 1 .......... _. , , , 

' . , , 
lj, CIENCIAS QUIMICAS 

TOTAL 11 11 11 
T 1 EMPO COMPLETO 2 2 2 2 2 2 
MEDIO TIEMPO 1 1 l 1 1 1 
POR ASIGNATURA 8 8 8 8 o 6 ? 

5, C 1 ENCIAS POL IT ICAS 
TOTAL 9 9 9 
TIEMPO COMPLETO 2 2 2 1 1 2 2 
MEDIO TIEMPO l l 1 1 l 1 POR AS 1 "NAT••RA < ? , 

6. CONTADURIA COATEPEC 
TOTAL 21 21 21 
T 1 EMPO COMPLETO 3 3 3 2 1 3 3 
MEDIO TIEMPO o o o 
PO• ACI ......... 'ª 'º "' 1 e ' .. oc 

NO CON 
TESTA:-
RON 

.... 
N .., 
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ESCUELA O FACULTAD 
PROFES ION 1NST1TUC1 ON DE EGRESO AlfflGUEDAD 

y CON·· NO CON· NO CON· OTRAS NO CON NO CON· 
CATEGORIA DOCENTE TOTAL CUERDA CUERDA TESTA·· 

TOTAL UAEM 
INSTI· TESTA: 

TOTAL 1·5 5·10 TESTA· 
CON SU CON SU RON TUC 10· RON AROS AROS RON 
AREA AREA NES 

7. COtffADURIA URI BE. 
TOTAL 18 18 1a 
T 1 EMPO COMPLETO o o o 
MEOIO TIEMPO o o o 
POR AS 1 GNATURA 18 18 18 16 2 18 

8, DERECHO 
TOTAL 23 23 23 
T 1 EHPO COMPLETO o o o 
MEDIO TIEHPO o o o 
bnb A< O OUATUD• n " " IR < " 10 11 

9, ECONOMI A 
TOTAL 3 3 3 
TI EMPO COMPLETO 1 1 1 1 1 1 
MEDIO TIEMPO o o o 
'"'" "C l' .. 111.TllD ' ' 2 ? 2 ? 

10. ENf:ERMERIA 
TOTAL 11 11 11 
TIEMPO COMPLETO 5 5 5 4 1 5 2 3 
MEDIO TIEMPO o o o 
........ e: .............. < < L L L 

11. GEOGRAFIA 
TOTAL 4 4 4 
T 1 EMPO COMPLETO o o o 
MEDIO TIEMPO o o o 
DnQ AC: 1,.., • .,.,,,.,. • L L , 1 ,, • 

12. HUMANIDADES 
TOTAL 11 11 11 
TIEMPO COMPLETO 2 2 2 2 2 2 
MEDIO TIEMPO o o o 
POR A< 1 r.IJATllRA Q Q q 7 ? a ? 1 



PROFES 1011 
ESCUELA O FACULTAD CON·· NO CON· NO CON 

y 
TOTAL 

CUERDA CUEROA TESTA· 
CATEGORIA DOCENTE CON SU CON SU RON 

AREA AREA 

13. INGENIERIA 
TOTAL 17 
TI EKPO COMPLETO 3 3 
MEDIO TIEMPO 1 1 
POR AS 1 GNATURA 13 13 

14.MEDICINA 
TOTAL 39 
T 1 EMPO COMPLETO 4 4 
MEDIO TIEMPO 1 1 
ono A~ 1ru11T1m •4 >4 

15.0DONTOLOGIA 
TOTAL 11 
T 1 EMPO COMPLETO 3 3 
MEDIO TIEMPO 1 1 
Pno AS 1 GNATURA 7 7 

16.TURISMO 
TOTAL 7 
TIEMPO COMPLETO o 
MEO 1 O T 1 EMPO o 
POR AC:.ll"UATlllJ 7 7 

!].VETERINARIA 
TOTAL 5 
T 1 EMPO COMPLETO 1 1 
MEO 1 O TIEMPO 2 "" ......... '". 4 

.TOTAL 216 216 
T 1 EMPO COMPLETO 29 29 
MEDIO TIEMPO 6 6 
POR AS 1 GNATURA 181 181 

fUE/ITE: ELABORAC ION PROPIA. 

1 NST ITUC 1 ON OE EGRESO 

OTRAS NO CON 

TOTAL 
INSTI· TESTA:-

UAEM TUC 10· RON 
NES 

17 
3 3 
1 1 

13 9 4 

39 
4 2 2 
1 1 

•4 26 u 
11 
3 3 
1 1 
7 7 

7 
o 
o 
7 4 ~ 

5 
1 1 
o 
4 4 

216 170 46 
29 20 9 
6 4 2 

181 146 35 

TOTAL 

17 
3 
1 

13 

39 
I¡ 

1 
34 

11 
3 
1 
7 

7 
o 
o 
7 

5 
1 
o 
4 

216 
19 
6 

181 

ANTIGUEOAD 

1·5 5·10 
AROS AROS 

3 
1 

5 8 

4 
1 

27 7 

3 
1 

1 6 

7 

1 

4 
IOB JOB 

2 27 
2 4 

104 77 

(3 

NO CON· 
TESTA· 
RON 

"' "' 
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CUADRO NUM. 8 

CONOCIMIENTOS GENERALES QUE POSEEN LOS PROFESORES OE LA U.A.E.M. 

RESPECTO A LA DIDACTICA 

rn1t,.t'PTn !'\I=' n11 trTtrA 

PROFESOR POR TOTAL PROFESORES QUE CO· PROFESORES QUE NO NO CONTES· 
CATEGORIA D.Q. HOCEN EL CONCEPTO CONDC EN EL CONCEf. TARON, 
CENTE. DE DIDACTICA. TO OE DIDACTICA. 

T 1 EHPO COMPLf 26 9 12 8 
TO. 

6 4 HEDIO TIEMPO 2 

POR AS 1 GNATU· 181 57 108 16 
RA. 

T O TA L 216 70 120 26 

MOMENTOS D 1DACT1 COS 

PROFESORES QUE CO· PROFESORES QUE NO 
NOCEN LOS MOMENTOS CONOCEN LOS MOMEN 
O PASOS D 1OACT1 COS TOS O PASOS D 1 DAf 

TICOS. 

·TIEHPO COMPLf 29 5 20 4 
TO. 

·HEDIO TIEMPO 6 3 3 

·POR AS 1 GNATJ!. 181 73 96 12 
RA. 

T O T A L 216 81 119 16 

FUENTE: ELABORAC ION PROPIA. 
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CUADRO NUM. 9 

CONOCIMIENTOS QUE POSEEll LOS PROFESORES DE LA U.A.E.11. RESPECTO 
A LA FASE DE PLANEACION DE LA DIDACTICA. 

ELABORACION DEL PROGRAMA DE LA MATERIA 
PROFESORES POR NO CONTES· 
CATEGORIA DO·- TOTAL SIGUE EL ENVIADO PO COMPLEMENTA O ELA· TARON. 
CENTE. LA. DIRECCION. BORA LOS OBJETIVOS 

Y CONTENIDOS DEL -
MISMO. 

-T 1 EMPO COMPLf 29 21 a 
TO. 

·MEO 10 TIEMPO 6 4 2 

·POR ASIGNATU-
RA. 181 128 53 

T O T A L 216 153 63 

DI ,.,.,.._ '-·· or• r"o.n 

ONOCE LAS CARACTE· ~~R ~~~~~!s L~~ ~~R~~ R 1 STI CAS DE LA PLA-
~EACION DIOACTICA. PLANEAC 1011, 

·TIEMPO COMPLE 29 s 18 6 
TO. 

-MEDIO TIEMPO 6 6 

-POR ASIGNATU-
RA. 181 57 109 IS 

T O TA L 216 62 133 21 

PLA"•" ION EL CURSO, 
ONS 1 OERA LA PREPA· NO CONS 1 DERA LA --

RAC 1 ON Y MADUREZ DE PREPARAC 1 ON Y MADU· 
5us ALUMNOS PARA - - REZ DE SUS ALUMNOS 
IPLANEAR SU CURSO. PARA PLANEAR SU --

CURSO. 

• T 1 E11PO COMPLf 29 ¡; 23 
TO. 

·MEDIO TIEMPO 6 3 2 1 

·POR AS 1 GNATU· 
'RA 181 45 131 5 

T O T A L 216 54 156 6 
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(2 

PLAllEAC 1011 DEL CURSO 

TOTAL ~S 1 GNA T 1 EMPOS ESPE NO ASIGNA TIEMPOS 
CIFICOS A LOS TEMAS ESPECIFICOS A LOS 
IA DESARROLLAR EN EL TEHAS A DESARROLLA 
CURSO. EN EL CURSO. 

·TIEMPO COMPLf 
TO, 

29 9 20 

·MEDIO TIEMPO 6 6 

·POR AS 1 GNATJ!. 
181 47 134 AA. 

TOTAL 216 62 154 

ELABORAC 1 ON OE UN PLAN DE SES 1 ON 

CONOCE LOS ELEMEN· NO CONOCE LOS ELE· 
TOS 1 NDTSPENSABLES MENTOS 1NO1 SPEtlSA· 
PARA ELABORAR UN • BLES PARA ELABORAR 
PLAN DE SESION. UN PLAN DE SES 1 ON, 

·TIEMPO COMPLf 29 6 15 8 
TO. 

·MEDIO TIEMPO 6 3 2 1 

·POR AS 1 GNATU· 181 72 98 11 
RA. 

TOTAL 216 81 115 20 

PLANEACION DE SESIONES. 

PREPARA CON ANTIC I· NO PREPARA CON AN· 
PAC ION EL CONTEN 100 TICIPACION EL CON· 
DE SUS SESIONES, TEtllOO DE sus se--

S 1 ONES. 

·TIEMPO COMPLf 29 12 17 
TO. 

·MEOIO TIEMPO 6 4 2 

·POR ASIGNATJ!. 
181 97 82 2 RA. 

TOTAL 216 113 101 2 
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(3 

ELABORAC 1 ON DE OBJETIVOS DEL CURSO 

CONOCE LOS ELEMEN· NO CONOCE LOS ELE-
TOS NECESAR 1 OS PA· HENTOS NECESAR 1 OS 
RA ELABORAR OBJ ET 1 PARA ELABORAR OBJE 
vos. - ITIVOS. -

·TIEMPO COHPLE 
TO. -

29 5 17 7 

·HEDIO TIEHPO 6 l 3 2 

-POR ASIGNATU-
RA. 181 43 126 12 

TOTAL 216 49 146 21 

no.1n111n< 

DA A CONOCER LOS - NO DA A CONOCER LOS 
OBJETIVOS DEL CUR· ~BJET 1 VOS DEL CURSO 
SO A SUS ALUMNOS. ~ SUS ALUMNOS. 

-T 1 EMPO COHPLE 
TO. ~ 

29 11 18 

·HEO 1 O TIEMPO 6 l 5 

-POR AS 1 GNATU· 
RA. 181 36 145 

TOTAL 216 48 168 

FUENTE: ELABORAC ION PROP 1 A, 



134 

CUADRO NUM. 10 

CONOC IM 1 ENTOS QUE POSEEll LOS PROFESORES OE LA U .A. E.M. RESPECTO 

A LA FASE OE REALIZACION DE LA DIOACTICA. 

MDTIVACIOll DEL APREllDIZAJE. 

PROFESORES POR DESPIERTA EL INTE- NO DESP 1 ERTA EL 1 N- NO COllTESTA 
CATEGORIA DO-- TOTAL RES Y PART 1C1 PACI 01 ~ERES Y PARTICIPA-- RON. -
CENTE. DE SUS ALUllNOS. 1 ON DE SUS ALUMllOS 

·TIEMPO COMPLI 29 24 5 
TO. 

·MEDIO TIEMPO 6 2 4 

·POR AS 1 GNATU-
RA. 181 169 12 

TOTAL 216 195 21 

TIPO~ OE HOTIVACION. 
CONOCE Y UTILIZA - NO CONOCE Y NO UTI· 
LA HOTIVACION IN·- IZA LA HOTIVACION 
TRINSECA Y/O EXTRI) INTRINSECA Y/O EX--
SECA. ~RINSECA. 

·TIEMPO COMPLE 29 2 20 7 
TO, 

·HEO 1 O TI EHPO 6 3 1 2 

·POR ASIGNAT!!_ 
181 46 86 49 RA. 

TOTAL 216 54 107 58 

H•TODOLOG 1 A 
UT 1L1 ZA UNA HETOOO NO UTI L 1 ZA UNA HETQ 
LOGIA PARTICIPATI:" DOLOGIA PARTICIPATI 
VA PARA DAR SUS -- VA PARA DAR SUS CLA 
CLASES. SES. -

-TI EHPO COHPLE 
TO, -- 29 9 20 

-MEDIO TIEMPO 6 3 3 

-POR AS 1 GNAT!!_ 
181 67 102 12 RA. 

TOTAL 216 79 125 12 
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(2 

T<rwr• .. "IDACT"AS. 
TOTAL CONOCE LOS CRITE·· NO CONOCE LOS CR I • 

RIOS PARA SELECCl.Q. TERIOS PARA SELEC· 
NAR UNA TECNICA, CIONAR UNA TECNICA. 

• TLEHPO COHPLE ro. -~ 
29 6 13 10 

·HEOIO TIEHPO 6 1 4 1 

·POR ASIGNATJ!. 
RA. 181 33 83 65 

TOTAL 216 40 100 76 

HATERIAL DIOACTICO 

UTILIZA EL PIZA··· UTI L 1 ZA ADEHAS DEL 
RRDN COHO PRINCI·· PIZARRON LAMINAS • 
PAL APOYO PARA LA TRANSPARENCIA, NO· 
1HPARTIC1 ON DE ••• TAS TECNICAS,ETC.Pi 
SUS CLASES. RA LA IHPARTICION, 

·TIEHPO COHPL! 29 17 12 
TO. 

·MEDIO TIEHPO 6 6 

·POR AS 1 GNATJ!. 
181 RA. 123 58 

TOTAL 216 140 76 

HATERIAL DIOACTICD 

CONOCE LAS FINALI· NO CONOCE LAS FINA 
DADES CON LAS CUA· LIDADES CON LAS CÜ! 
LES SE UTILIZA EL LES SE UTILIZA EL 
HATERIAL DIOACTICO HATERIAL DIDACTICO. 

·TIEMPO COHPL§ 29 1 25 ~ 
ro. 

·MEDIO TI EHPO 6 4 2 

·POR ASIGNATJ!. 
181 34 6& RA. 79 -

TOTAL 216 35 108 73 

FUENTE: ELABORAC 1 oti ·PROP 1 A, 
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CUADRO llUH. 11 

CONOCIMIENTOS QUE POSEEN LOS PROFESORES OE LA U.A.E.M. RESPECTO A 

LA FASE DE EVALUACION DE LA DIOACTICA. 

EVALUACION DE LOS OBJETIVOS. 
PROFESORES POR TOTAL EVALUA LOS OBJETI· NO EVALUA LOS OBJE NO CONTESTA 
CATEGORIA 00·· VOS PROPUESTOS FA· TIVOS PROPUESTOS - RON. -
CENTE. AA EL CURSO. PARA EL CURSO. 

·TIEHPO COHPLE 29 7 22 
TO. 

·MEDIO TIEMPO 6 6 

·POR AS 1 GNATU· 
AA. 181 58 121 

TOTAL 216 71 143 

EVALUACIOll DEL CURSO 
VERIFICA LOS CONTE NO VERIFICA LOS CON 
NIDOS Y TECNICAS -: TEN 1 OOS Y TECN 1 CAS-
UTILIZADAS A LO UTILIZADAS A LO LA,ll 
LARGO DEL CURSO,- GO DEL CURSO. 

·TIEHPO CDHPL_!: 29 5 24 
TO. 

·MEDID TIEMPO 6 1 5 

·POR ASIGHATU· 
RA. 181 14 167 

TOTAL 216 20 196 

EVALUACION DEL CURSO. 

LA EVALUAC 1 OH DEL LA EVALUAC ION OEL • 
CURSO LA REAL! ZA • CURSO SE REAL! ZA SO 
ZA EN BASE A DIFE• LO EN BASE AL APRQ 
RENTES ASPECTOS, VECHAMI ENTO DEL ••• 

ALUHHO. 

·TI EHPO · COM·· 29 3 20 6 
PLETO. 

·HEOIO TIEMPO 6 1 4 1 

·POR ASIGllATQ 
181 27 122 32 RA. 

TOTAL 216 31 146 39 
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12 

EVALUACION OEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

TOTAL 
UTILIZA EXAHENES ES UTILIZA EXAMENES • 
CRI ros :DE PREGUNTAS ESCR 1 TOS ,ORALES,·· 
DBJET 1 VOS Y ENSAYO, PRACTICOS, ETC. 

• T 1 EHPO COHPL_g_ 29 22 7 
ro. 

·HEOIO TIEMPO 6 3 3 

QPOR AS 1 GNATU· 
RA. 181 117 64 

TOTAL 216 142 74 

EVALUAC ION OE LA llATERIA. 

REAL 1 ZA AJUSTES AL NO REAL 1 ZA AJUSTES 
PROGRAMA OE LA llA- AL PROGRAMA DE LA 
TERIA PARA PERFEC· MATERIA PARA PER·· 
C IONARLO, FECC 1 ONARLO. 

·TI EHPD CDHPL_E 29 2 27 
TO. 

-MEOIO TIEMPO 6 3 3 

-POR AS 1 GNATQ 
181 RA. 73 108 

TOTAL 216 78 1)8 

EVALUACIDN DE LA MATERIA 
DA A CONOCER A SUS ND DA A CONOCER ·A 
ALUMNOS LOS RESULT! SUS ALUHNOS LOS Rj 
DOS LOGRADOS DURAN SUL TADOS LOGRADOS 
TE EL CURSO, DURANTE EL CURSO, 

-TIEMPO COHPL] 29 3 26 
ro. 

-HEDID T 1 EMPO 6 2 3 

·POR AS 1 GllATQ 
181 107 75 RA. 

TOTAL 216 112 104 

FUENTE: ELABORAC 1 ON PROP 1 A, 



CUADRO NUM. 12 

PROFESORES OE LA U.A.E.H. QUE TOMAN A LA OOCEtlCIA SUPERIOR 
COMO SEGUNDA OCUPAC 1 ON. 

1~2!e~-~o~~,Q~~OOEOICA A LA ACTIVIDAD 

PROFESORES POR TOTAL Hs 16-JI 32-45 
CATEGOR IA 00· 
CEHTE. HORAS/SEH. HORAS/SEM· HORAS/SEH. 

·TIEMPO COtlPL_É 29 29 
TO. 

·tlEDIO TIEMPO 6 4 

·POR ASIGNATU· 101 166 15 
l\A. 

TOTAL 216 166 19 29 

,!.~~O~T~~C!A,_!UE LE ATKl~U EN A LA ACTJ 

CONS 1 DERAN HUY 1 H- CONS 1 DERAN A LA Af 
PORTANTE LA ACT 1 V J.. TIVIOAD DOCENTE --
OAO DOCENTE. COHPLEHENTARIA DE 

LA OTRA. 

·TIEMPO COHPL! 29 15 14 
TO. 

·MEDIO TIEMPO 6 6 

·POR ASIGNATU-
l\A, 181 87 94 

TOTAL 216 108 108 

FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
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NO CONTEl 
TARON. 

2 

2 



139 
CUADRO NUH. 13 

.PARTIClPACION DE LOS PROFESORES DE LA U.A.E.H. EN CURSOS 

DE FORHAC ION D 1 DACTI CA. 

PROFESORES POR '"""""ION n 1 nArTI C' DE PROFESORES, 
CATEGORIA DO-- TOTAL PROFESORES QUE HAN PROFESORES QUE NO NO CONTES-
CENTE. REC 1B1 DO CURSOS DE HAN REC 1B1 DO CURSO TARON. 

FORHAC 1 ON D 1OACT1 CA DE FORHACION DIDAC 
TICA. 

-TIEHPO COHPLf 29 12 15 2 
TO. 

-HEOIO TI EHPO 6 3 2 1 

-POR AS 1 GNATU-
RA, 181 55 107 19 

TOTAL 216 70 124 22 

INSTITUCION nuE LOS CAPACITO. 

OTRAS INSTITQ 
U,A.E.H, ClONES. 

-TIEMPO COHPL_E 12 7 5 
TO. 

-HEOIO TlEHPO 3 2 1 

-POR AS 1 GNATQ 
24 31 RA. 55 

TOTAL 70 33 37 

DEPARTAHENTO DE O 1 DACTI CA 

SABE QUE EX 1 STE EN NO SABE QUE EXl STE 
LA UAEH,UNA AREA - EN LA UAEH, UN AREA 
ENCARGADA DE LA -- ENCARGADA DE LA --
FORHAC 1 ON D 1 DACTI - FORHAC 1 ON D 1DACT1-
CA DE SUS PROFRS. CA DE SUS PROFRS. 

-T 1 EHPO COHPLI 29 26 3 
TO. 

-HEDIO TIEHPO 6 2 4 

-POR AS 1 GNATJ!. 
181 38 143 RA. 

TOTAL 216 66 150 

FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
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CUADRO tlUM. 1 4 

FORMACION DIDACTICA QUE HAN RECIBIDO LOS PROFESORES DE LA U.A.E.H. 
POR ESCUELA O FACULTAD Y CATEGORIA DOCENTE, 

ESCUELA O FACULTAD FORMAC 1 ON D 1DACT1 CA 
y TOTAL PROFESORES QUE HAN PROFESORES QUE NO NO CON· 

CATEGORIA DOCENTE. REC 1O1 DO FORMAC 1 Ot/ HAN REC 1B100 FORMA TESTAROI 
DIOACTICA, CION DIDACTICA. -

1 AGR 1 CULTURA 
TOTAL 9 
T 1 EHPO COMPLETO 1 1 
MEDIO TIEMPO 1 1 
POR AS 1 GNATURA 7 2 3 2 

2 ARQUITECTURA 
TOTAL 9 
T 1 EMPO COMPLETO 1 1 
MEDIO TIEMPO o 
POR ASIGNATURA a 3 5 

3 C 1 ENC IAS DE LA C 
TOTAL a 
TIEMPO COMPLETO • 1 1 
MEDIO TIEMPO o 
nn.I'> AC. f ,.1.1JITUDA 7 ~ 1 

4 CIENCIAS QUIHICAS 
TOTAL JI 
TI EHPO COMPLETO 2 2 
MEDID TIEMPO 1 1 -·- " ... ' ....... -.... . r 

5 CIENCIAS POLITICA 
TOTAL 9 
T 1 EMPO COMPLETO 2 2 
MEDIO TIEMPO 1 1 
nnn AC. I ~llATllD ~ ~ 

6 CONT, COATEPEC 
TOTAL 21 
TIEMPO COMPLETO 3 3 
MEDIO TIEMPO o 
.. ~.. "" '"'"" ••11D '" ' 1 

7 CONTADURIA URIBE 
TOTAL 18 
TI EHPO COMPLETO o 
MEDIO TIEMPO o 
....... 11.<' '"'""'"'llQA '" /, . . 

8 DERECHO 
TOTAL 23 
T 1 EHPO COMPLETO o 
MEDIO TIEMPO o 
,..,.,. t.<'l"""-TllDA " R " ' 9 ECONOHIA 
TOTAL 3 
TIEMPO COMPLETO 1 1 
HEOIO TIEMPO o 
nt'l.n 11.C l'"'UllTllD . 1 
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(2 . 
10 ENFERMERIA 

TOTAL " T 1 EMPo·. COMPLETO 5 3 2 
MEDIO TIEMPO o 
.. ~ !te' -•.\llTI!~/\ < 1 < 

11 GEOGRAFIA 
TOTAL 4 
TIEMPO COMPLETO o 
MEDIO TIEMPO o 
POR AS 1 GNATURA 4 1 2 1 

12 HUMANIDADES 
TOTAL 11 
T 1 EMPO COHPLETO 2 2 
HEOIO TIEMPO o 
ono A<I """" .. Q 6 ~ 

13 INGENIERIA 
TOTAL 17 
T 1 EMPO COMPLETO 3 2 1 
HEOIO TIEMPO 1 1 
""'" AC f•HIJITllnA " ' 8 2 

14 MEDICINA 
TOTAL 39 
TIEMPO COMPLETO 4 2 2 
MEDIO TIEMPO 1 1 
PnD 6c 1 '"'11-"T''"'" 1? a 2' 2 

15 OOONTOLOG 1 A 
TOTAL 11 
T 1 EMPO COMPLETO 3 
MEDIO TIEMPO 1 1 
onn H """""' 7 ? ~ 

16 TURISMO 
TOTAL 7 
TIEMPO COMPLETO o 
MEDIO TIEMPO o 
Ot\O l\<:::.\'"u ...... .,,. 7 < 2 

17 VETERINARIA 
TOTAL 5 
TIEMPO COMPLETO 1 1 
MEDIO TIEHPO ~ 1 """ ll.l!I"'"'"•"'" 2 1 

TOTAL 216 70 124 22 
T 1 EMPO COMPLETO 24 12 15 2 
MEDIO TIEMPO 6 3 2 1 
POR ASIGNATURA 181 55 107 19 

FUENTE: ELABORAC 1 ON -~ROP.IA.. 
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CUADRO NUH, 15 

CONS 1DERAC1 ONES PARA LA PART 1C1PAC1 ON EN CURSOS DE FORHAC ION D 1DACT1 CA 
POR LOS PROFESORES DE LA U .A. E .H. 

TI EHPO 
PROFESORES POR D 1 SPONEN DE TIEMPO NO D 1 SPONEN DE -- NO CONTE2_ 
CATEGORIA DO- TOTAL PARA TOMAR CURSOS T 1 EHPO PARA TOMAR TARON. 
CENTE. CURSOS, 

-T 1 EHPO COHPLi 29 22 6 1 
TO. 

·MEDIO TIEMPO 6 5 1 

·POR AS 1 GNATU· 
RA. 181 134 44 3 

TOTAL 216 161 51 4 

1 NTERESES 

SE 1 NTERESA POR -· NO SE 1 NTERESA ·-
CURSOS DE FORMA··· POR CURSOS DE FOR 
CION OIDACTICA. HACION DIDACTICA7 

·T 1 EMPO COMPLf 22 20 2 
TO. 

·MEO 1 O TIEMPO 5 3 2 

·POR AS 1 GNATUR 134 105 29 

TOTAL 161 128 33 
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(2 

AllTMnou .r 1 n 

TOTAL SE HA PREOCUPADO - NO SE HA PREOCUPA-
POR OBTENER B 1 BL 1 O DO POR OBTENER B 1-
GRAFIA SOBRE DIDAf: BLIOGRAFIA SOBRE 
TICA. DIDACTI CA. 

-TIEMPO COllPLf 29 11 16 2 
TO. 

-MEDIO TIEMPO 6 5 1 

-POR AS 1 GNATU-
RA. 181 43 128 10 

TOTAL 216 59 145 12 

IMPOR1 ,.,r,A n' 1 <OOU .r 1 º" n 1 OArTI r 

CONS 1 DERA QUE ES DI NO CONS 1 DERA QUE -
IMPORTANCIA LA FOR ES DE IMPORTANCIA 
HACION DIDACTICA, LA FORMACION DIDAC 

TICA, -

-T 1 EHPO COMPLE 29 28 1 
TO. -

-HEDI O TIEMPO 6 6 

-POR AS 1 GNATU-
RA. 181 157 24 

TOTAL 216 191 25 

FUENTE: ELABORAC ION PROPIA. 
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CAPITULO 6 

RESUL TAOOS OE LA INVESTIGACION 

A continuación se presenta el reporte de los resultados de la inves
tigdción realizada a los 214 profesores de la U.A.E.M. 

El análisis de 1 os datos, se rea 1 izó considerando 1 as di fe rentes - -
áreas manejadas en el planteamiento de las hipótesis. 

6.1. Caracter!sticas generales de los profesores de la U.A.E.M. (cuadro -
número 7). 

Se puede observar que el 100% de los profesores que imparten sus cá
tedras en las licenciaturas que ofrece la U.A.E.M. se encuentran laboran
do dentro de su área profesional, lo que les habilita para poder mantener 
actualizados sus conocimientos. 

Esta institución tiene integrada su planta docente a nivel licencia
tura por un 78% de profesores egresados de la misma y un 22% son profeso
res egresados de otras instituciones. Este personal con frecuencia es si¡ 
leccionado sin considerar ni exigir el bagaje de formación e información_ 
que se requiere para desempeñar con eficacia sus funciones magisteriales. 
Estos porcentajes se encuentran distribuidos en las diferentes escuelas o 
facultades, sin tener relevancia unas áreas sobre otras. 

Asimismo, el 50% de los profesores tienen una antigUedad no mayor de 
los 5 años de laborar en dicha institución, y el otro 50% presentan una -
antigüedad entre los 5 y 10 años de servicio. 

Se puede observar que aquellos profesores que tienen no más de 5 - -
años laborando en la U.A.E.M., son un 58% de los maestros por asignatura, 
a diferencia de aquéllos que tienen de 5 a 10 años de servicio que son un 
93% de los maestros de tiempo completo, y un 66% de los maestros de medio 
tiempo. Estas cifras reflejan que la antigüedad es un factor decisivo en 
la categoría docente que poseen los profesores de la U.A.E.M. 



6.2. Conocimientos generales que poseen los profesores de la U.A.E.M. 
respecto a la didáctica. (Cuadro Núm. 8) 
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Se distingue que el 55% de los maestros desconocen el concepto de dj_ 

dácti ca, acentuándose es ta necesidad en 1 os profesores por asigna tura, -
que son un 63%, Este problema puede verse reflejado en las carencias que 
presentan tanto profesores para conducir con eficiencia el proceso ense-

ñanza-aprendizaje, sin dejar de reconocer que existen aunque en una míni
ma cantidad aquellos profesores que impulsados por una vocación pedagógi
ca proyectan con facfl idad su acción docente, éste podría ser el caso de_ 

los profesores de medio tiempo, los cuales el 100% de ellos conocen el -

concepto de didáctica. 

Respecto al conocimiento de los momentos didácticos, también un 55%_ 

de los maestros lo ignoran, presentándose en un 50% de los maestros de mf 
dio tiempo, y en un 58% de los maestros por asignatura. Es evidente que_ 
muchos profesores carecen de una preparación técnica que les brinde el -
centro 1 y sis tematización de 1 proceso enseñanza-aprendizaje, en e 1 cua 1 -
el conocimiento de la planeación, realización y evaluación del mismo, ofrf 

ce estas ventajas. Esta necesidad se destaca entre los profesores de - -
tiempo completo ya que son un 80% de ellos. 

a) Conocimientos que poseen los profesores de la U.A.E.M., respecto_ 

a la fase de planeación de la didáctica (Cuadro Núm. 9) 

En esta área los resultados indican necesidades básicas en los aspe.9_ 

tos de planeación del curso y elaboración de objetivos. 

En cuanto a la planeación, es decir, elaboración del programa de la_ 

materia, el 70% de los profesores sigue el enviado por la dirección pre-
sentándose esta situación en las tres categor!as de maestros, cosa que rf 
sultaría obvia si se considera que para adaptar sus programas requerirían 
de una orientación didáctica, necesaria para proceder con una técnica adf 

cuada al mejoramiento del mismo. A su vez, se puede notar que el 68% de_ 
los maestros desconocen las características de la planeación didáctica -
que los posibilite a la previsión inteligente y bien calculada de las et~ 
pas del trabajo escolar. Marcándose esta necesidad en el 100% de los prg_ 
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fes ores de medio tiempo. 

Especialmente es notable que el 78% de los maestros no concedan im-
portancia al conocimiento de los alumnos a quienes dirigirá el curso, lo_ 
cual podría contribuir a elaborar un programa desarticulado de las necesi 
dades e intereses de los alumnos y en discordancia con lo que demanda el_ 
medio social en el que ellos se desenvuelven, reflejándose las consecuen
cias en el desempeno profesional futuro. 

También puede constatarse que un 71% de los profesores no asignan -
tiempos específicos a los temas a desarrollar, lo cual podrla entorpecer_ 
el cumplimiento oportuno del programa, debido a una mala distribución del 
tiempo disponible. Esta situación no se presenta en los profesores de mJ!. 
dio tiempo. 

Asimismo puede advertirse que el 59% de los profesores no conocen -
los elementos indispensables para elaborar un plan de sesión; lo cual se_ 
hace necesario para que la ensenanza resulte segura y eficiente. Este a.§_ 
pecto se observa con mayor frecuencia en el 71% de los profesores de tie!!! 
po completo. 

En relación al punto anterior, puede observarse a su vez que los prQ 
fesores no suelen preparar con anticipación sus clases, presentándose en_ 
un mayor porcentaje (58%) en los maestros de tiempo completo. 

En cuanto a la elaboración de objetivos, el 74% de los profesores -
desconocen los elementos necesarios para elaborar objetivos, actividad -
que es indispensable para orientar y conocer el aprendizaje de los alum-
nos, esta caracterlstica se presenta distribuida en las tres categor!as -
de profesores. También se encuentra, que sólo un 22% de ellos comunican_ 
los objetivos que se persiguen a sus alumnos, evitando dirigir los esfuer 
zos hacia un mismo punto. 

b) Conocimientos que poseen los profesores de la U.A.E.M. respecto a 
la fase de realización de la didáctica. (Cuadro Núm. 10). 

Considerando los datos obtenidos se encontraron necesidades en los -

siguientes aspectos: 
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1) Motivación. El nivel de motivación del aprendizaje en general es_ 
alto (90%) no encontrando diferencias significativas entre las tres cate

gorías. Sin embargo, los profesores no conocen las diferentes formas que 
existen para motivar a sus a 1 umnos eficazmente. l ndi cándose es ta neces i -
dad en un 90% de los profesores de tiempo completo. 

2) Metodología. los datos obtenidos al respecto dan a conocer que la 
mayoría de los profesores el 61% no utilizan una metodología participati
va para dar sus clases, pudiendo ocasionar una actitud pasiva y de poco -

interés en sus alumnos, reflejándose esta problemática en las tres categQ 
rías de profesores, este hecho conduce también a que las actividades se -
organicen grupalmente, y que el trabajo individual y por equipos, sea uti 
lizado en muy baja escala. Este tipo de metodología empleada, no propi-
cia un adecuado nivel de comunicación y participación, y en consecuencia_ 
la experiencia de aprendizaje es más limitada. 

Oeri va da de 1 punto anterior, cuando se utilizan técnicas didácticas, 
son un 71% de profesores los que no consideran las caracter!sticas de los 
alumnos y los objetivos a lograr para seleccionar aquéllas. 

3) Material Didáctico. En los datos arrojados por los cuestionarios_ 
se observa que el empleo de recursos didácticos variados es muy escaso, -
ya que sólo en 35% de los maestros los utilizan, y que la técnica con que 
éstos son manejados no es siempre la adecuada. A su vez, se puede notar_ 
que el recurso más usado es el pizarrón, y que se requiere por lo tanto,_ 
que se utilice correctamente. El uso de material didáctico ayuda a des-
pertar el interés y participación de los alumnos. Esta característica se 

presenta en las tres categor!as de profesores. 

c) Conocimientos que los profesores de la U.A.E.M. poseen respecto a 
la fase de evaluación de la didáctica (cuadro Núm. 11). 

Se encuentra en esta área, primeramente que hace falta establecer -
una evaluación de los objetivos fijados, para conocer en qué grado se lo

graron y cuáles pudieron ser las causas que intervinieran en su alcance._ 
Esta caracter!stica indispensable en el proceso de ense~anza-aprendizaje_ 
no es rea 1 iza da por todos los profesores, ya que sólo el 32% de e 11 os 1 a_ 
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efectúan. Asimismo, son muy pocos (9%) los profesores que evalúan si los 
contenidos a aprender eran los adecuados a 1 as neces ldades de 1 os a 1 um- -
nos, y si las técnicas utilizadas sirvieron con eficiencia a la ense~an-
za. Es importante hacer notar que una deficiente planeación imposibilita 
a rea 1 izar una evaluación completa de 1 curso. Desconociendo cuales fue-
ron los aciertos y las fallas que pudieron darse a lo largo del curso, y_ 
perfeccionarlos para cursos posteriores. 

Al explorar esta área, se observa que la técnica de evaluación más -
usada son los exámenes escritos, y que sólo un 34% utilizan otros tipos -
de examen. El maestro dentro de esta función debe de conocer todos los -
elementos técnicos necesarios que le ayuden a la elaboración y evaluación 
correcta de estos instrumentos. Esta situación se distribuye en las tres 
categorlas de profesores sin encontrar diferencias significativas. 

En cuanto a la evaluación de la materia, sólo el 36% de los profeso
res realizan ajustes a su programa, pero en la gran mayorla de los casos_ 
estas modificaciones se realizan bajo criterios subjetivos y según la in
tuición de los profesores, por lo que se requiere que ellas conozcan téc
nicas didácticas que les permitan una adecuada evaluación al respecto. 

También se hace necesario considerar que los profesores deben dar a_ 
conocer durante el desarrollo del curso y al finalizar el mismo, los re-
sultados que se van logrando en el aprendizaje, para que sus alumnos co-
nozcan sus deficiencias y traten de superarlas, cosa que hoy en dla se r~ 
duce a la pura medición del conocimiento, sin tomar en cuenta la orienta
ción individual para el alumno y las actividades de recuperación. 

6.3, Profesores de la U.A.E.M. que toman a la docencia como una segunda 
ocupación (Cuadro Núm. 12). 

En esta área se observa que los profesores de tiempo completo son -
los que le dedican un mayor número de horas a la docencia (36 horas sema
nales), sin embargo, hay que considerar que ellos también tienen a su car 
go trabajos de investigación dentro de la misma escuela o facultad en la_ 
que laboran, y que en algunos casos esta categoria sfolo la poseen admi--
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nistrativamente, ya que son muy pocos aquellos maestros que se dedican a_ 
la docencia como profesión. Aquí es oportuno mencionar que los profeso-
res de tiempo completo, formalmente deberían estar mejor capacitados para 
la imparticlón de sus cátedras dados los requisitos para poseer esta cat~ 
gor!a, pero en la realidad se comprueba que no es así, y tienen muchas C!!_ 

rencias para desempeílar eficientemente la enseílanza superior. 

En relación a los profesores de medio tiempo, éstas también debr.n C)! 

brlr un número no mayor de 18 horas semanales, pero podemos notar que mu
chos de ellos suelen tener más horas de trabajo, sin llegar a ser las ne
cesarias para considerarse profesores de tiempo completo. Además hay que 
tomar en cuenta que las exigencias oficiales para la promoción a otras C!!_ 

tegorías superiores requieren de gran dedicación y preparación por parte_ 
de los profesores, y que muchas veces el interés de los mismos asl como -
sus ocupaciones personales, no posibilitan esta superación, remitiéndose_ 
a cumplir sólo con lo que el programa de la materia les exige. 

Los profesores por asignatura, integran un 76% de la planta docente_ 
a nivel 1 icenclatura, los cuales no pueden dedicar un número mayor de las 
18 horas semanales, sin embargo, los datos obtenidos registran que éstos_ 
laboran en un tiempo máximo de 15 horas semanales, y que a su vez estos -
profesores son un 85% egresados de la misma institución, por lo cual su -
interés por la docencia es personal, de servicio a su universidad. Cabe_ 
también hacer mención, a que muchos de estos profesores ingresan de la 
U.A.E.M., sin exigfrseles una adecuada información y formación para la i)!l 
partición de sus cátedras. 

A través de estas cifras se puede notar que los profesores por asig
natura, permanecen el mayor número de horas de su tiempo dedicadas a otra 
actividad, colocando a la docencia como una segunda ocupación, que les -
permite complementar su actividad profesional. 
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6.4. Participación de los profesores de la U.A.E.M. en cursos de forma- -
ción didáctica (Cuadro Núm. 13), 

Se puede apreciar que sólo un 32% de los profesores de la U.A.E.M. -
han participado en cursos de formación didáctica, distribuidos en las - -
tres categorías docentes, manifestando así sus deseos por mejorar la im-
partición de sus cátedras y considerando que los problemas a los que se -
enfrenta hoy en día la enseHanza a nivel superior, reclaman mayor prepar~ 
ción por parte de los profesores. 

Esta capacitación de profesores, según la Información obtenida sólo_ 
ha sido cubierta por la U.A.E.M. en un 42%, dejando la mayor parte a - -
otras instituciones. Aqu! también se puede hacer referencia a que un 69% 
de maestros no conocen la existencia del Departamento de Didáctica, y la_ 
organización de los cursos no propicia una participación Individual, naci 
da de los intereses personales de superación de cada profesor, pudiendo -
ser causa del bajo porcentaje de profesores capacitados didácticamente. 

Dentro de la formación didáctica que han recibido los profesores de_ 
la U.A.E.M. se observa que hay una mayor tendencia a capacitarse para me
jorar la lmpartición de sus dtedras, por aquéllos que laboran en carre-
ras humanlsticas-sociales, a diferencia de los que enseHan en carreras -
tecnológicas, dado que su participación es menor en dichos cursos. (Ver -
cuadro Núm. 14) 

6.5. Consideraciones para la participación en cursos de formación didácti 
ca por los profesores de la U.A.E.M. (Cuadro Núm. 15) 

a) Tiempo. El 75% de los profesores concuerdan en que podrían dispo
ner de tiempo para tomar cursos, manifestado por profesores de las tres -
categorías docentes. 

b) Interés. De aquellos maestros que consideran que tienen tiempo p~ 
ra tomar cursos el 79% se interesa por participar en cursos de formación_ 
didáctica. Mostrando una gran inclinación por mejorar su actuación como_ 
docentes de enseHanza superior, esta actitud se presenta en las tres catg 
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gor! as docentes. 

Con respecto a la autoformación, también llamada autodidactismo, só
lo un 28% de los profesores se han preocupado por conseguir bibliografía_ 
respecto al tema de didáctica, por lo que se hace necesario promover que_ 
el profesor que no pueda tener acceso a cursos de formación didáctica tri!_ 
te de obtener la información necesaria a través de bibliografía actualizi!_ 
da, para mejorar su nivel de enseñanza. Un 23% de los profesores de me-
dio tiempo pre;entan esta inquietud. 

Asimismo, en los datos recabados se observa que un 88% de los profe
sores, juzgan que es de gran importancia para 1 a eficaz imparti ción de -
sus cátedras, la formación didáctica que pueda recibirse. Este aspecto -
se explica por los puntos anteriores ya que algunos profesores reconocen_ 
la necesidad de adquirir conocimientos didácticos, pero debido a diferen
tes motivos, no pueden participar en cursos. 

A lo largo de este breve análisis puede contemplarse, que las necesi 
dades e intereses que presentan los profesores de las diferentes catego-
rfas docentes de la U.A.E.M., no muestran diferencias muy significativas, 
y que las carencias en cuanto a la formación didáctica requerida existen_ 
y se observan a nivel general. 

Del análisis de los resultados obtenidos se pueden establecer las si 
guientes consideraciones y se confirma la hipótesis planteada. 

los profesores de licenciatura de la U.A.E.M. 

- Desconocen la util !dad de la didáctica para la eficacia del proceso en
señanza-aprendiza je. 

- Carecen de las herramientas necesarias para realizar la planeación de su 
curso bajo una técnica que les permita la seguridad, economía y eficien
cia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- No cuentan con los elementos indispensables para la correcta elaboración 
de objetivos educativos. 
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- Imparten la ensenanza de 1 contenido de su materia sobre 1 a marcha, sin_ 
realizar una correcta distribución al tiempo disponible. 

- Desaprovechan las fuentes a las que se puede recurrir para motivar el -
aprendizaje de sus alumnos. 

- Abusan de la técnica expositiva para impartir sus clases. 

- Desconocen los beneficios del manejo de una metodolog!a participativa,_ 
en la forma en que llevan a cabo sus sesiones. 

- No consideran las caracterlsiticas de los alumnos y los objetivos del -
curso, al seleccionar y utilizar técnicas didácticas. 

- Abusan del pizarrón, y utilizan otro material didáctico sólo por novedQ 
so. 

- Carecen de criterios precisos para evaluar el proceso de ensenanza
aprendi za je. 

- Utilizan un sólo tipo de pruebas, para evaluar el aprovechamiento esco
lar. 

- Ignoran los beneficios que reporta el realizar una completa evaluación. 

En la U.A.E.M. se encuentra, que: 

- Existe un bajo porcentaje de profesores de tiempo completo dedicados a_ 
1 a docencia. 

- Existe un bajo porcentaje de profesores capacitados en aspectos didácti 
CDS, 

- Existe una escasa participación de dicha Institución en la formación di 
dáctica de sus profesores. 

- Existe poca promoción y difusión de los beneficios que reportan los cur 
sos de formación didáctica. 
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- Hipótesis Central: 

- Si a los profesores de la U.A.E.M. que carecen de la formación di-
dáctica básica se les imparte el programa propuesto, entonces los result~ 
dos afectarán directamente en mejorar la calidad de la enseñanza. 

- Problemática: 

- Existe en la U.A.E.M. un bajo porcentaje de maestros de carrera a_ 

nivel licenciatura. 

- Los profesores de licenciatura de la U.A.E.M. toman a la docencia_ 
superior como una segunda ocupación. 

- Los docentes de 1 icenciatura de la U.A.E.M. no toman cursos de for 
mación didáctica, debido a: 

a) Falta de tiempo. 
b) Falta de interés. 
c) Falta de conocimientos sobre los beneficios de la formación didáctica. 

Para llegar a la comprobación de dicha hipótesis se consideraron los 

resultados obtenidos a través de la investigación de campo. 

Toda esta problemática que se presenta, serán los aspectos a consid!!_ 

rar para el diseño del programa que se propone. Estableciendo un modelo_ 
que permita la sistematización de la formación didáctica del profesor un.! 

versitario, y el cual tendrá como objetivo ayudar a subsanar estas caren
cias o necesidades encontradas. 
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CAPITULO 7 

DISERO DEL PROGRAMA 

7.1. Introducción. 

Como se indicó en el capitulo tres, el diseño de cualquier programa_ 
debe sujetarse a ciertos principios que aseguren su eficacia. La expe- -
riencia muestra que una planeación realizada de acuerdo a principios ped! 
gógicos garantiza la obtención de resultados favorables en un curso. 

La labor del pedagogo al diseñar programas educativos, implica se- -
guir un cuidadoso proceso, por el cual de una manera sistemática pueda or 
ganizar todos los elementos que intervienen en un programa dirigido a la_ 
obtención de ciertos objetivos. Es muy importante que dicho proceso se -
fundamente en la detección de necesidades reales y actuales de formación_ 
de las personas a quienes se dirigirá., pues de esta manera la fijación de 
objetivos se facilitará y en consecuencia será más factible lograr su ad
quisición. 

El modelo que se emplea en el diseño del programa incluye aquellos -
elementos conceptuales y técnicos que considera la planeación didáctica -
para propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No se puede calificar este modelo de diseño como camino rlgido, pero 
cabe hacer notar que debe guiarse por normas de carácter general basadas_ 
en los principios que ya se explicaron en el capltulo tres de este traba
jo, 

Cada planeación necesita considerar varios aspectos, para que el pr.Q. 
grama a realizar tenga un sentido objetivo y funcional, y así de esta ma
nera los resultados puedan ser satisfactorios. 

Los elementos que constituí rán el programa son: 

- Objetivos de aprendizaje. 
- Temas o contenidos temáticos. 
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- Métodos de enseñanza. 
- Técnicas de enseñanza. 
- Material didáctico. 
- Propósitos de la evaluación. 
- Técnicas de evaluación. 

Estos elementos interrelacionados entre si, posibilitarán a mostrar_ 
las propiedades que tiene el programa; el cual: 

- Describe una organización teórica por considerar conceptualmente -
aquellos elementos y actividades que tendrán una realización, o sea, un -
contacto con la realidad en el tiempo y en el espacio. 

- Es integral, presentando a los elementos vinculados entre si y no_ 
de una manera desarticulada. 

- Respeta una secuencia lógica al considerar el orden y la jerarqui
zación establecida por la interrelación de los elementos. 

- Considera una organización graduada en función de la secuencia que 
se tendrá al realizar las actividades propuestas. (114) 

As!, el modelo a diseñar representa a aquel los elementos y activida
des necesarias para estructurar un programa en forma teórica integral, lQ 
gica y graduada. 

Este programa estará ubicado dentro de un sistema, es decir, se le -
considera como parte del sistema educativo de la U.A.E.M., para ello, es_ 
indispensable tomar en cuenta algunos elementos del entorno institucio- -
nal, Estos son los siguientes: 

- Necesidades que pretende satisfacer la institución. Consiste en defi-
nir claramente la carencia, problema o necesidad que hacen imperante la -
realización del programa. 

- Objetivos institucionales. Aquí se mencionan los objetivos educativos 
de la institución, en donde se impartirá o patrocinará el programa. 

(114) MEDINA. Diseño de un Modelo para la Estructuración de Programas de 
Enseñanza., 24, 
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- Políticas institucionales. Es la especificación de las acciones para el 
logro de los objetivos: requisitos de admisión al curso, horario, costos, 
etc. 

- Recursos humanos. Hay que describir los estudios y experiencias del pei: 
sonal que va a imaprtir el programa. As! como, senalar el apoyo secreta
ria] y de servicio que se requerirá y con lo que se cuenta. 

- Recursos materiales de la institución. Se deben enl is tas los recursos -
necesarios para impartir el curso: instalaciones f!sicas, equipos que se_ 
requieren visuales y audiovisuales, presupuesto, etc. 

La integración de los elementos del contexto ambiental, contribuyen_ 
a que el programa se desarrolle dentro de una realidad educativa. A su -
vez, al desarrollarse el curso programado, éste podrá ejercer influencia_ 
en esta realidad educativa logrando el movimiento y consecución de sus -
elementos. 

Al referirnos a que el programa a realizar contempla los elementos -
de la planeación didáctica, como se mencionó anteriormente, considera ta!!! 
bién a la rea 1 i zación y eva 1 uaci ón del proceso de enseftanza-aprendizaje. 

Asl se tiene que dentro del programa se consideraran tres partes re
lacionadas entre sl. (1!5) 

a) Fundamentación del programa. La cual constituye la base concep- -
tual finalista del mismo y estará integrada por los objetivos de aprendi
zaje y los temas a tratar. 

Asimismo, se reconoce la importancia que guarda el programa en rela
ción al plan de estudios (como parte de él), los beneficios que aporta al 
individuo en su profesión y que están expresados en los objetivos de - -
aprendizaje y contenidos del programa. 

b) Planeación de la realización. Integrada por la descrlpcion de las 
actividades que el profesor (coordinador) dirigirá para lograr el aprendi 
zaje en los alumnos (participantes) Estas son: métodos, técnicas, tiempo_ 
y material didáctico. 

(115) MEDINA .. Q~·, 30. 
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c) Planeación de la evaluación. Formada por la descripción de los -
elementos que se utilizarán para controlar y retroal imentar el proceso de 
ensenanza-aprendi zaje. Es tos son: momentos y técnicas de evaluación. 

A continuación, se presenta en forma esquemática los puntos a desa-
rrollar en el diseño del programa: 

- 1 dent i fi cae i ón. 

A). Introducción. 

B). Ubicación del programa. 
C), Objetivos institucionales. 
O), Políticas institucionales. 
E). Recursos humanos de la institución. 
F). Recursos materiales de la institución. 

l. Fundamentación. 

1.1 Objetivos Generales. 
1.2 Contenido temático. 

1.3 Objetivos Particulares. 

2. Planeación de la Realización. 

2.1 Metodología. 
2.2 Recursos didácticos. 

2.3 Material didáctico. 

2 .4 Cronograma. 
2.5 Requisitos de los participantes. 
2.6 Planeación especifica de las sesiones. 

3. Instrumentos de Evaluación. 

3.1 Evaluación de los participantes al expositor. 

3.2 Autoevaluación de los participantes. 

3.3 Evaluación del curso. 
3.4 Cuestionario final para los participantes. 

3.5 Evaluación del diseno del programa. 
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7.2. Descripción de los elementos que integran el programa. 

La identificación ocupa el lugar a manera de introducción para el -

programa a desarrollar, por lo que en ella se especificará: el propósito_ 

del trabajo y el entorno en el cual se desarrollará el mismo, as! como -

los recursos humanos y materiales disponibles. 

1) Fundamentación. 

1.1 Objetivos generales. Se elaborarán los resultados que se preten
den alcanzar al finalizar el curso. Estos objetivos se disenarán en tér
minos de aprendizaje y considerando 1 as ca tegor!as de objetivos respecti
vos según Benjam!n Bloom. 

Estos objetivos estarán íntimamente 1 igados a las necesidades detec
tadas. 

1.2 Contenido temático. Se precisará el conjunto organizado de temas 
a impartir durante e 1 programa. Los cua 1 es ayudarán a 1 logro de 1 os obj~ 

tivos planteados. 

1.3 Los objetivos particulares. Son el conjunto de enunciados que eJ!. 
presan conductas que ayuden a lograr los objetivos generales. Se les con 
sidera como objetivos por tema. 

2) Planeación de la realización. 

2.1 Metodología. Es el instrumento del cual se hará uso para la - -

transmisión de los conocimientos. Se eligió para este programa conside-

rando las necesidades de los participantes y los objetivos generales del_ 

mismo, una metodolog!a participativa ya que a través de un amplio conjun

to de técnicas y combinación de éstas, se puede hacer uso de la particip2_ 

ción como medio de aprender a participar y aprender en general. 
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2.2 Recursos didácticos. Para poder lograr los objetivos fijados, a_ 
través de una metodología participativa, es necesario tomar en cuenta que 
los profesores (participantes) deben aprender por los mismos métodos y -

procedimientos que sus alumnos y ponerse en lugar de ellos cuantas veces_ 
sea posible. (116) 

De acuerdo con lo anterior se diseñará el programa con las mismas ªf 
tividades que deberían desarrollar los alumnos para su aprendizaje, utili 
zando diferentes situaciones, tratando de mantener el equilibrio entre -
ellas, éstas son: la dinámica de grupo, el trabajo individual de los alum 
nos (participantes) y la exposición del profesor (coordinador). 

También hay que considerar la organización y control de las técnicas 
a aplicar en las situaciones de aprendizaje de trabajo individual, traba
jo en pequeños grupos o trabajo del grupo en general. 

2.3 Material didáctico. Aunado al punto anterior, se presenta la or
ganización del material de apoyo a utilizar en el curso. Este se refie-
re: al equipo visual y audiovisual, a la recopilación de documentos a es
tudiar, notas técnicas, películas, selección de casos, etc. De esta man~ 
ra, se solicitarán con la debida anterioridad los aparatos y materiales -
que se requieran, vigilando que los materiales estén listos en la fecha y 

en la cantidad requerida. 

2.4 Cronogramas. Es la programación del contenido del curso de acuer: 
do al tiempo disponible. En el diseño del curso, se presentará en forma_ 
gráfica el cronograma a utilizar. 

Dentro de este aspecto, cabe mencionar que se tiene proyectado esta
blecer dos periodos intersemestrales para llevar a efecto el curso. To-

mando en cuenta aquellas fechas en que disminuye el trabajo de los profe

sores dentro de la Universidad. 

(116) VAZQUEZ. ~ .. 60. 
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2.5 Requisitos de los participantes. En estos puntos se detallarán -
las condiciones que deben cubrir las personas q'ue deseen participar en el 
curso. 

2.6 Planeación especifica de las sesiones. Para llevar a cabo la pl! 
neación especifica de cada una de las sesiones que se impartirán en el -
curso, se diseñó un plan de sesión que servirá de gula concreta para el -
trabajo a desarrollar. Los puntos que integran el plan de sesión, son -
los siguientes: 

l. Datos Generales. 
- Nombre de 1 curso 
- titulo de la sesión o tema. 

2. Identificación. 
- Número de sesión 
- Fecha 
- Metodología 
- Duración 
- Objetivos específicos. 

J, Desarrollo del tema. 
- Programa de actividades. 

4. Recursos didácticos 
5. Material didáctico 
6. Evaluación 
7. Observaciones. 

En la presentación del programa se incluirán estos planes a fin de -
que se fac11 ite conocer la forma en que el profesor (coordinador) hace -
una previsión cuidadosa de los procedimientos que va a utilizar en sus -
clases, para asegurar una actuación metódica y eficaz en relación con los 
objetivos planteados. 

3) Instrumentos de evaluación. 

La evaluación del programa es un proceso que permite recabar inform! 
ción, la cual al ser analizada e interpretada, servirá para conocer el l.Q. 
gro de los objetivos planteados, así como, para tomar decisiones en algu-
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nos cambios que se hagan necesarios en cuanto: a la formulación de los OQ 
jetivos dise~ados, en las actividades realizadas y en las circunstancias_ 
y condiciones en las que estas tareas se efectúen. 

La evaluación es un proceso continuo, permanente, que se debe reali
zar durante todo el programa {al empezarlo, en cada sesión y al término -
del mismo). 

En este programa se consideran varios aspectos a evaluar: 

3.1 Evaluación de los participantes al expositor. Es necesario forml! 
lar un juicio sobre las actitudes humanas y conocimientos profesionales -
de los P.xpositores para ir perfeccionando el desarrollo de este tipo de -
cursos. 

3.2 Evaluación dr. los participantes. Hay que conocer el aprendizaje_ 
alcanzado por los participantes y comprobar hasta qué punto se han logra
do los objetivos propuestos. La evaluación también permite conocer el d~ 
sarrollo de sus habilidades, el cambio de sus actitudes, el proceso de m_a 
durez de sus intereses, etc. 

Los cuestionarios que se tienen contemplados para la obtención de d_a 
tos sobre la realidad de conocimientos de los participantes son consider_a 
dos como un proceso cuantitativo, parte del proceso de evaluación. 

3.3 Evaluación del curso. En cuanto al desarrollo del programa tam
bién se puede evaluar diferentes aspectos que suelen ser muy significati
vos para mantener actualizado el mismo. Estos puntos se refieren, al lo
gro de los objetivos, al contenido temático, a la metodología utilizada,_ 
a la selección de recursos y material didáctico, e incluso al tipo de ev_a 
luación y medición empleada en el desarrollo del mismo. 

3.4 Cuestionario final para los participantes. Este aspecto ya ha sj_ 
do contemplado en el punto 3.2, sin embargo, se considera oportuno enun-
ciar que el cuestionario a utilizar para obtener los datos de la realidad 
de conocimientos que poseen los participantes, será el mismo, aplicado al 
inicio y al final del curso, para que los mismos participantes evalúen y_ 
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reconozcan sus logros al final izar el curso. 

3.5 Evaluación del diseno del programa. Esta evaluación permite co-
rregir a tiempo posibles errores en la planeación inicial, propiciando el 
mejoramiento de cursos posteriores. 

Se diseftarán formas especiales para cubrir los aspectos anteriores -
que se encontrarán en la presentación del programa. 

Las ventajas de una buena planeación pueden ser entre otras: crear -
una impresión ante los participantes de que el programa es valioso e im-
portante, dar más confianza al desarrollo y conducción del programa, des
pertar el interés de los participantes para asistir nuevamente a futuros_ 
programas. 

7 .3. Presentación del Programa. 

"PROGRAMA OE OIOACTICA BASICA OIRIGIOO A LOS PROFESORES DE LICENCIATURA -
DE LA U.A.E.M. UNIDAD TOLUCA", 

- !OENTIFICACION. 

A). Introducción. 

La planeación de este programa se ha real izado con el objeto de pro
porcionar a la U.A.E.M., una herramienta de trabajo que coadyuve a la For. 
mación Didáctica Básica que requieren los profesores de las licenciaturas 
que se imparten en esta institución. Pretendiendo sentar las bases para_ 
la unificación y sistematización del proceso ensenanza-aprendfzaje, con -
el ofrecimiento de una alternativa actualizada que promueva el mejoramien 
to de la labor docente. 

B). Ubicación del Programa. 

Este programa está proyectado para ser considerado dentro de un sis
tema, ésto implica que forme parte del sistema educativo de la U.A.E.M.,_ 
teniendo a su vez, continuidad con otros programas aislados, que serian -
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aquellos programas especiales que imparte la' misma institución a través -
de.su Departamento de Didáctica. 

C). Objetivos institucionales. 

La Universidad Autónoma del Estado de México, en su Ley Orgánica, a,i: 
t!culo 3ero. propone como fines los siguientes: 

"J. Difundir la cultura superior en todos sus aspectos; 

11. Impartir, organizar y fomentar las educacione~ media y superior; 

III. Organizar e impulsar la investigación cientlfica y disciplinas filo
sóficas, en sus diversas ramas y fomentar las manifestaciones artís
ticas; y 

IV. otorgar los Grados y T!tulos que corresponden a la ensenanza que im-
parte." (117) 

O), Políticas Institucionales. 

La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de su regla-
mento de Facultades y Escuelas Profesionales presenta las normas y dispo
siciones, para regular las actividades de: docencia, investigación, difu
sión y extensión cultural, y administración, que realizan las diferentes_ 
Facultades y Escuelas Profesionales de esta Universidad. 

Las políticas se pueden conocer ampliamente en el Anexo No. 5. 

E). Recursos humanos de la institución. 

La U.A.E.M. a través de su Departamento de Didáctica cuenta con el -
personal calificado para llevar a cabo el programa. Sin embargo, cabe -
aclarar que el personal no puede elegirse en esta dP.pendencia hasta que -
no sea aceptado este proyecto. Por lo tanto, la coordinación del progra
ma por motiVos de la planeaclón del programa estará a cargo de su servid.Q. 

(117) ANUARIO 1. U.A.E.M., 6. 
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ra. 

La U.A.E.M. tendrá a su cargo proporcionar todo el apoyo secretaria] 
y de servicio que se requiera en la ejecución del curso. 

F). Recursos materiales de la institución. 

- Instalaciones. La U.A.E.M. cuenta con instalaciones óptimas¡ ade-
cuados salones de amplias dimensiones, equipados con el mobiliario neces!!_ 
ria, bien ventilados y con posibilidad de obscurecerse. Asimismo, posee_ 
sanitarios en magnifico estado, salas de conferencia con espacio para 100 
o más personas y con todo el equipo visual y audiovisual necesarios para_ 
11 evar a efecto e 1 programa. 

- Papelerfa. Se tiene contemplado utilizar materiales como: carpe- -
tas, gafetes, blocks, plumas, Upices y material impreso que hay que te-
ner 1 is to antes del dfa del inicio del curso. 

- Equipo que requiere el programa. Es necesario preparar oportunamerr 
te el equipo que auxiliará al expositor en el desarrollo de sus sesiones, 
observando que estén disponibles y en buenas condiciones para su uso. De 
esta manera se solicitará con la debida anticipación los aparatos y mate
riales que se especifican en el punto 2.3 de este programa. 

- Cafeterfa. Para fomentar la convivencia entre los participantes se 
requiere el servicio de cafeter!a durante los descansos que se tengan di!!_ 
riamente. 

- Presupuesto. Una vez aceptado el curso el presupuesto se integrará 
por partidas, considerando: sueldos o pagos a los expositores, rentas de_ 
equipo o material a utilizar; gastos del curso, (cefeterfa); otros mate-
riales (material de papelería, material impreso, copias fotostáticas, - -
etc.}¡ costo del programa. 

El costo de este programa tendrá que ser cubierto por la Institución 
mencionada a la cual se le brindarán los servicios de asesorfa y coordin!!_ 
ción. 
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7 .3.1. Fundamentación. 

l. Objetivos Genera les. 

- Al finalizar el curso, los participantes apreciarán el valor de la autQ 
evaluación constante en el proceso de su formación docente (Esfera-Afe.s 
ti va). 

- Al finalizar el curso, los participantes apreciarán la importancia que_ 
tiene el conocimiento de la didáctica en la impartición de sus cátedras 
(Esfera Afectiva). 

- Al final izar el curso, los participantes conocerán los principios y elg_ 
mentas de la planeación, realización y evaluación del proceso enseñanz! 
aprendizaje. (Esfera Cognoscitiva). 

- Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para poder 
aplicar más ampliamente algunas técnicas y recursos didácticos en la dJ! 
cencia del nivel superior (Esfera Cognoscitiva). 

2. Canten ido temat i co. 

A continuación se presentan los temas a tratar en el curso, siguien
do el criterio de lo general a lo particular. 

Tema l. Oi dácti ca. 

1.1. Introducción a la didáctica. 
1.2. La educación y la didáctica. 
1.3. Concepto de didáctica. 
1.4. Elementos didácticos. 
1.5. Momentos didácticos. 
1.6. Oivisi6n de la didáctica. 
1.7. El profesor y la didáctica. 
1.8. Didáctica especial aplicada a la enseñanza superior. 



Tema 2. Ensenanza. 

2. l. Conceptos de ensenanza. 
2.2. Esencia y caracter!sticas de la enseilanza. 
2.3. La enser.anza universitaria. 

Tema 3. Aprendizaje. 

3.1. Concepto de aprendizaje. 
3.2. Esencia y caracter!sticas del aprendizaje. 
3.3. La función del profesor en el aprendizaje de sus alumnos. 
3.4. Teor!as del aprendizaje. 
3.5. El aprendizaje de la persona en la etapa universitaria. 

Tema 4. Motivación. 

4.1. Concepto de motivación. 
4.2. Motivación del aprendizaje, 
4.3. Tipos de motivación. 
4.4. La motivación de la conducta en el alumno universitario. 

Tema 5. Objetivos. 

5.1. Concepto de objetivo. 
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5.2. Importancia de los objetivos en el proceso enseilanza-aprendiza
je. 

5.3. Principios para orientar la formulación de objetivos. 
5.4. Taxonom!a de los objetivos de la educación según Benjam!n Bloom. 

Tema 6. Metodologla. 

6.1. Concepto de método en la didáctica. 
6.2. Metodolog!a de la enseilanza. 
6.3. Método didáctico. 
6.4. Procedimientos didácticos. 
6.5. Metodologla de la enseilanza superior. 
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Tema 7. Técnicas. 

7. l. Técnicas de enseñanza-aprendizaje, 
7.2. Recomendaciones didácticas para el profesor. 

Tema 8. Recursos materiales. 

8.1. Papel que desempeñan los recursos materiales en el proceso ens~ 
ñanza-aprendizaje. 

8.2. Los recursos materiales más adecuados para la enseñanza univer
sitaria. 

8.3. Diseño y elaboración de material didáctico. 
8.4. Los materiales audiovisuales más adecuados para la enseñanza -

universitaria. 
8.5. Los materiales auditivos más adecuados para la enseñanza univer 

sitaria. 
8.6. Recomendaciones didácticas para el profesor. 

Tema 9. Evaluación. 

9.1. Concepto de evaluación. 
9.2. Diferencia entre medición y evaluación. 
9.3. Evaluación escolar. 
9.4. Caracter!sticas de la evaluación. 
9.5. Tipos de evaluación. 
9.6. ncnicas de evaluación. 
9.7. Autoevaluación. 
9.8. La estadística y la evaluación educativa. 
9.9. Consecuencias de la evaluación. 

Tema 10. Programación. 

10.1. La programación en la actividad educativa. 
10.2. Programación de actividades. 
10.3. Programación didáctica. 
10.4. Diseño de planes de estudio. 
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J. Objetivos Particulares. 

Tema l. 

- Al finalizar el tema, todos los participantes llevarán a cabo un resu-
men de la importancia de la didáctica (Esfera cognoscitiva, categor!a -
de comprensión). 

- Al finalizar el tema, todos los participantes justificarán la importan
cia de la didáctica en la enseñanza superior (Esfera cognoscitiva, cat!l. 
goria de evaluación). 

Tema 2. 

- Al final izar el tema, todos los participantes enumerarán las caracterl! 
ticas de la enseñanza universitaria (Esfera cognoscitiva, categorla de_ 
conocimiento). 

- Al finalizar el tema, todos los participantes realizarán una critica S.Q. 

bre el papel que juegan en la enseñanza. (Esfera cognoscitiva, catego-
r!a de evaluación). 

Tema 3. 

- Al finalizar el tema, todos los participantes definirán la función que_ 
desempeñan en e 1 aprendizaje de sus a 1 umnos. (Esfera cognosci tf va, catJ1_ 
garla conocimiento). 

- Al finalizar el tema, todos los participantes en11starán las caracterl! 
ticas que presentan sus alumnos en el aprendizaje escolar. (Esfera cog
noscitiva, categor!a de conocimiento). 

Tema 4. 

- Al finalizar el tema, todos los participantes ejemplificarán situacio-
nes distintas en relación a los tipos de motivación. (Esfera cognoscit.! 
va, categoría de aplicación). 

- Al final izar el tema, todos los participantes explicarán la importancia 
de la motivación del aprendizaje. (Esfera cognoscitiva, categoría de C.Q. 
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nacimiento). 

Tema 5. 

- Al finalizar el tema, todos los participantes ilustrarán mediante un -
cuadro sinóptico los 3 tipos de objetivos y sus categorías correspon- -
dientes. (Esfera cognoscitiva, categoría de comprensión). 

- Al finalizar el tema, todos los participantes elaborarán objetivos de -
cada esfera, en relación con la materia que imparten. (Esfera cognosci
tiva, categoría de aplicación). 

Tema 6. 

- Al final izar el tema, todos los participantes citarán los métodos más -
adecuados para emplear en sus clases. (Esfera cognoscitiva, categorla -
de conocimiento). 

- Al finalizar el tema, todos los participantes fundamentarán el uso de -
su metodología de ensenanza. (Esfera cognoscitiva, categorla de evalua
ción). 

Tema 7, 

- Al finalizar el tema, todos los participantes asociarán las técnicas -
vistas en clase con sus respectivos métodos. (Esfera cognoscitiva, catf 
goria de comprensión). 

- Al finalizar el tema, todos los participantes se reunirán en grupos pa
ra mostrar el uso de una de las técnicas vistas en clase. (Esfera cog-
noscitiva, categor!a de aplicación). 

Tema 8. 

- Al finalizar el tema, todos los participantes describir.in la importan-
cia de los recursos vistos en clase. (Esfera cognoscitiva, categoría de 
conocimiento). 

- Al finalizar el tema, todos los participantes enunciarán las ventajas -
que presenta el uso de los recursos materiales. (Esfera cognoscitiva, -
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categoría de conocimiento). 

Tema 9. 

- Al finalizar el tema, todos los participantes justificarán las razones_ 
por los que debe efectuarse una evaluación del proceso de enseftanza- -
aprendizaje. (Esfera cognoscitiva, categoría de evaluación). 

- Al finalizar el tema, todos los participantes criticarán los instrumen
tos de evaluación que utilizan en la docencia superior. (Esfera cognos
citiva, categor!a de evaluación). 

Tema 10. 

- Al finalizar el tema, todos los participantes diseftarán un modelo de e.!l 
seftanza-aprendt,~aje de acuerdo a 1 a materia que imparten, considerando_ 
todos los elementos didácticos vistos en el curso. (Esfera cognoscitiva 
categor!a de aplicación). 

- Al finalizar el tema, todos los participantes justificarán las razones_ 
de la importancia de la programación didáctica. (Esfera cognoscitiva, -
categor!a de evaluación). 

7 .3.2. Planeación de la realización. 

l. Metodolog!a. 

Este programa se llevará a cabo considerando una metodolog!a partic.! 
pativa. Con el objeto de mantener activos a los profesores (Participan-
tes) durante las sesiones y despertar el interés y la participación por -
prepararse. 

2. Recursos didácticos. 

Hay que tomar en cuenta las diferentes técnicas a utilizar según las 
características de los participantes y los objetivos fijados, la especif.! 
cación de las técnicas a utilizar se detallará en cada uno de los planes_ 
de sesión, que se presentarán posteriormente. 
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Las técnicas a utilizar según las actividades de trabajo individual, 
trabajo en pequeños grupos y trabajo del grupo en general son los siguie!). 
tes: 

a} Técnica de trabajo individual. 
- Técnica de la investigación bibliográfica. 
- Técnica de la solución de prácticas. 

b} Técnica de trabajo en pequeños grupos: 
- Técnica de los corrillos. 
- Técnica del panel. 
- Técnica de la escenificación o roll-playing. 
- Técnica del cuchicheo. 

c} Técnica de trabajo en grupo general: 
- Técnica de la lluvia de ideas. 
- Técnica de exposición. 
- Técnica de discusión dirigida. 
- Técnica del deba te. 

3. Material didáctico. 

El material que se requiere para impartir el curso, es el siguiente, 
especificado por rubros: 

a} Material Visual: 

- Pizarrón. 
- Rotafolio. 
- L!minas. 
- Material impreso (copias fotostáticas, notas técnicas}. 

- Acetatos. 
- Cuestionarios. 
- Tarjetas para las técnicas de enseñanza. 
- Libros para la sesión práctica. 

b} Material Audiovisual. 
- Proyector de acetatos. 
- Proyector de carrusel. 



- Proyector de pe1 icu1as S-8 y 36 mm. con sonido. 
- Pantalla. 
- Proyector de cuerpos opacos. 
- Televisión. 

e) Materiales Auditivos. 
- Radio. 
- Grabadora. 
- Tocad i seos. 
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Nota: Sólo se utilizará el proyector de acetatos para el desarrollo del -
curso, los demás materiales audiovisuales y auditivos se requerirán 
para la presentación de la sesión No. 6. 
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5, Requisitos de los participantes. 

Bases para los profesores interesados en el curso: 

- Tener estudios de nivel superior o equivalente, 

- Ser catedrático de la U.A.E.M . 

. - Presentar inquietudes por mejorar la impartfción de sus cátedras. 

- Estar en disposición de hacer uso de dos semanas para participar -

en el curso, de acuerdo al periodo elegido. 

- Este curso servirá de base para cursos posteriores relacionados -

con e 1 mismo tema, 

- Al finalizar satisfactorial'lente el curso, cumpliendo con el 100% -

de asistencias, se le entregará al participante una constancia con 

valor a curr!culum. 

- La participación satisfactoria de los profesores en este curso, se 

calificará con 2 puntos según el reglamento académico de la - - -

U.A.E.M. en beneficio de posibles promociones. (118) 

- El cupo queda limitado a 25 profesores. 

( 118) REGLAMENTO OEL PERSONAL ACAOEM l CO DE LA U. A. E.M. , 26. 



6. Planeacfón especifica de sesiones. 
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7 .3.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 
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l. Evaluación de los participantes al expositor. 

Instrucciones. Conteste en forma breve las siguientes preguntas. 

Situación didáctica. 

1.-lla motivación utilizada fue eficiente y adecuada a la sesión? 

2. -lEl mate ria l didáctico usado fue adecuado y convenientemente aprove-
chado? 

3.-lEl pizarrón fué debidamente utilizado? 

4.-lSe preocupó el expositor por dialogar, distinguir, estimular, y edu
car a los participantes? 

5,-lHubo fijación del aprendizaje? 

6.-lEl tema presentado estuvo preparado con anticipación? 

7 .-lEl método y las técnicas utilizados fUeron los adecuados y se les -

utilizó debidamente? 
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8. -lLos factores persona 1 es de 1 expositor fueron correctamente aprovechjl_ 

das? 

9.-lHubo integración satisfactoria entre el expositor, los participantes 

y el trabajo real izado? 

10.-lSe cumplieroon los objetivos de la clases? 

11.·lFue satisfactorio el rendimiento alcanzado por la clase? 

12.-lOtras observaciones: _________________ _ 
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11. Autoevaluación de los participantes. 

Instrucciones: Conteste en forma breve las siguientes preguntas: 

1.-lCuáles son las ideas más significativas para usted en este curso? 

2.-lEncuentra usted en este curso algunas ideas aplicables a su desempe
ilo docente futuro? 

3.-lHa realizado conclusiones sintéticas? lCuáles? 

4.-lHa tenido una participación activa en el curso? 

5.-lSu motivación en el curso es intrinseca, es decir, a partir de valo
res? lO más bien, a base de imposiciones? 

6.-lEste curso ha sido una experiencia de aprendizaje satisfactoria des
de el punto de vista personal? 

7 .-lCómo real izó los objetivos del curso? 

8.-lSe esforzó por cooperar con el grupo de participantes al logro de -
los objetivos del curso? 

9.-lEl curso procuró en usted un esplritu de superación? 

10.-lCómo calificarla sus trabajos desarrollados durante el curso? 
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11 l. Evaluación del curso. 

Instrucciones: Califique cada uno de los siguie.ntes aspectos, utilizando_ 
la escala del O al JO. 

No es necesario que se identifique. 

!.- Comprensión que tuvo de los obje.tivos de.l curso 

2.- Provecho que obtuvo de los temas tratados. 

3.- Grado en que se lograron los objetivos planteados. 

4.- Grado en que podrá llevar a la práctica los conoci

mientos adquiridos. 

5.- Intercambio de ideas entre los participantes. 

6.- Grado en que ha comprendido los objetivos. 

7 .- El plan de trabajo fue. 

B.- La distribución del tiempo para cada uno de los t~ 

mas fue. 

9.- El sistema de evaluación fue. 

JO.- Los puntos débiles del curso fueron. 

11.- Nivel general del curso. 

Agradecemos sus comentarios para los siguientes aspectos: 

- Equipo de trabajo --------------------

- Organización general del curso. 
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- Otras observaciones que desee hacer. 
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IV. Cuestionario final para los participantes. 

Instrucciones: Conteste en forma breve las siguientes preguntas. 

1.- Defina con sus palabras, qué estudia la Didáctica. 

2.- Describe los tipos de motivación del aprendizaje que conoce. 

3.- ElaborP. 3 objetivos de aprendizaje, según la taxonomía de Bloom, y -

considerando los pri nci pi os para forrnul ar objetivos. 

4.- Explique qué entiende por método didáctico. 

5.- Describa 2 técnicas de enseñanza, considerando su concepto y mecáni
ca. 

6.-lQué recursos materiales considera que son los más adecuados para la_ 

enseñanza universitaria? y, lPor qué? 

7.- Establezca 3 diferencias, entre medir y evaluar el proceso de ense-

ñanza-aprend iza je. 

8.- Elabore un plan de sesión, con los aspectos didácticos esenciales, -

elija el tema que desee. 

9.- Explique el papel que juega el profesor universitario en el diseño -

de planes de estudio. 
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V. Evaluación del dfseño del programa. 

Instrucciones: Sírvase calificar los siguientes aspectos, con el rango: 

4 muy bien 

3 bien 

2 regular 

1 mal o nulo 

1.-llos objetivos del programa están diseñados en función de las necesi

dades detectadas? 

2.-lEl diseño del modelo y los objetivos del programa, son acordes a los 

objetivos y necesidades de la institución? 

4 3 2 1 

3.-lEl contenido temático del curso agota satisfactoriamente los objeti

vos generales del programa? 

4 3 2 

4.-lla metodolog!a propuesta para el curso es adecuada a los objetivos -

planteados? 

5.-lla metodología propuesta es adecuada al contenido temático? 

4 3 2 1 

6.-lEl material didáctico propuesto es adecuado al contenido temático? 

4 3 2 1 

7,-lEl tiempo asignado es adecuado al contenido temático? 

4 3 2 1 

8.-lla evaluación propuesta contempla suficientemente los objetivos del_ 

curso? 

4 
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7.3.4, ANEXOS DEL PROGRAMA. 

Anexo No. 1 

Anexo No. 

Anexo No, 

Anexo No. 4 

Anexo No. 5 

Anexo No. 6 

Anexo No. 

Anexo No. 8 

Anexo No. 9 

Invitación para participar en el Curso de Formación -
Didáctica Básica. 

Forma para el registro de participantes al curso. 

Forma para el registro de asistencia de los partici-
pantes. 

Forma para el informe diario del coordinador del cur

so. 

Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales de_ 

la U.A.E.M. 

Nota técnica. Teorías del Aprendizaje. 

Nota técnica. Elaboración de Objetivos. 

Nota técnica. Métodos y Técnicas de Enseñanza, 

Nota técnica. Evaluación. 



ANEXO No. 1 11 1nvltacl6n para participar en el Curso de Formacl6n 

Didáctica Básica" 



UN 1VERS1 DAD AUTONOHA DEL ESTADO DE 

MEXICO, (U.A.E.M.) 

DEPARTAMEIHO DE DIDIACTICA. 

El Departamento de Didáctica de la U.A.E.M, como una med.!_ 

. da para contribuir al mejoramiento de Ja enseñanza, en las 1 I· 

c~nclaturas que se Imparten en dicha Institución, tiene el gu~ 

to de Invitarle al curso titulado "PROGMMA DE DIDACTICA BASI· 

CA PARA PROFESORES DE LICENCIATURA", que tendrá Jugar en las • 

Instalaciones del Departamento de Didáctica, ubicado en Cerro 

de Coatepec (Antigua Torre de Humanidades), de conformidad con 

el siguiente: 

Lun, 17 Feb. 86 

Mar. 18 Feb, 86 
Mler.19 Feb, 86 

Jue. 20 Feb, 86 
Vle. 21 Feb. 86 
Lun. 24 Feb. 86 

Mar. 25 Feb. 86 
Mler.26 Feb. 86 
Jue. 27 Feb. 86 
V Je. 28 Feb. 86 

PROGRAMA. 

Inauguración 
Tema "D 1dáct1 ca" 

Tema: 11Enseñanza 11 

Temas: 11Aprend 1 zaje11 

11Mot lvacfón 11 

Tema: 110bjetlvos11 

Tema: 11Hetodologfa11 

Temas: 11 Técn f cas 11 

11Recu rsos --
HaterlaJes 11 

Tema: "Eva luac 1 ón11 

Tema: 11 Programación11 

Sesión Práctica 
Presentacl6n de Trabajos 
Clausura y Entrega de --
Cons tanc 1 as. 

Objetivos Generales del Curso: 

9:00 hrs. 
9:20 hrs. 

9:00 hrs. 
9:DO hrs. 

9:0D hrs. 
9:DO hrs. 
9:00 hrs. 

9:00 hrs. 
9:00 hrs. 
9:0D hrs. 
9:DO hrs. 

- Al finalizar el curso, Jos participantes apreciarán el valor 

de Ja autoevaluaclón constante en el proceso de su formación 

docente. 



- Ar final Izar el curso, los participantes apreciarán fa Im

portancia que tiene el conocimiento de la didáctica en fa 

lmpartlclón de sus cátedras. 

Al finalizar el curso, Jos participantes conocerán los prl.!l 

clpios y elementos de la planeaclón, real fzaclón evafua-

c l ón de 1 proceso de enseñanza-aprend 1 zaje. 

- Al flnalfzar el curso, los participantes estarán capacitados 

para poder apl lcar más ampl lamente algunas técnicas y recur

sos didácticos en la docencia de nivel superior. 

Metodología. 

La metodología será básicamente partfcfpat lva y grupal -

a partir del estudio de un material asignado tratando de pro

mover el aprendizaje significativo de todos los participantes. 

Se tratará de crear un ambiente que promueva la Interacción y 

el dláfogo fundamentado, el aprendizaje basado en la experien

cia propia, la responsabilidad Individual o grupal por el---

aprendizaje y el análisis crítico del proceso de enseñanza---

aprend 1 zaje. 

Duración y Acreditación: 

- El programa comprende ID sesiones dlstrlbuídas en 2 semanas, 

cubriendo un horario de 9:0D a 14:00 hrs. 

- El trabajo en clase, la lectura y la participación activa -

son elementos Indispensables para la acreditación. 

- Para la obtención de fa constancia del curso, se deberá cu

brl r el 100% de asistencias. 



Requisitos. 

- Ser profesor de la U.A.E.H. 

- Presentar Inquietudes para mejorar la cal !dad de su ense

ílanza en la docencia superior. 

- Cupo ! Imitado a 25 profesores. 

Para mayores Informes e Inscripciones acudir al Depart!, 

mento de Didáctica de la U.A.E.H. Torre Académica (Antigua 

Torre de Humanidades) Cerro de Coatepec, Ciudad Unlverslta-

rla. Toluca, México¡ con la coordinadora del curso. 

Toluca, México¡ Enero de 1986. 



ANEXO No. 2 " Forma para el registro de participantes al curso" 
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ANEXO No. 3 "Forma para el registro de asistencias de los 

part 1e1 pan tes". 



No 

ANEXO NO, 3 

FORMA PARA EL REG 1 STRO OE AS 1 STENC IAS DE LOS PART 1C1 PANTES, 

.\•IJDl..lO N11mhre t/o nUmrm 
u .. 11~0 Sombre ron1pkl11 
AUlA Nomhrr 
lJllt(A(IQ/\o Oirt"cdon 

NOMBR[ Oll0SASIS1!NHS 

11.0MllRE COMPUTO OCl l'ROGRAM>. l CONTROLDf 
ASISHNCIA 

llllJl.O.Cltl-. (.,ilOfiAS -- COOROl .. l\l}(Jl1!1Sl-----

f:jfl,.f'O~lfüllA(l<J"'INIJIAS -- ------'""""""'--

llCltA U( INtrro -- rMTRl:OON[fSI ------
rtUIADf TFR. .. UNAl,:tO.°" 

AHfA PUESTO 
01ASllAHlllSOllMtSD1----

1 1 

~~-----------·------~1---·-----
., -----·---------!-r++-~+~~-H-H-H-H~ 
·~ 

1 

r-r-----------------l------+H-1rl+~:H++f--H--+++l-H 
OBSfR\'o\CIOMS 

l 

JUrAHUfl ;_ 

Nota. Esta forma fue tomada del Hanual para la Admlnlstract6n • 
del Proceso de Capacltac16n del Personal. Elaborado por .. 
el Lic. !iugo Calderón C6rdova. PAG,77, 



ANEXO No. 4 "Forma para el Informe diario del coordinador del curso'.' 



AllEXO No. 4 

FORltA PARA El l/IFORHE OIARIO DEL COORDlllADOR OEL CURSO. 

INFORME DIARIO DEL COORD.INADOR 

i. 1ROGRA.\tA~~2~--------
INSTRUCTOR f'1n¡¡,.:im~do¡,} r.11.1 h;11'.i•lil l'I curto CURSO ~,,mbrr 

COO!o!Dl~AílOR Rt'1pnnuhlc(IJ ~ \Nt\LIST.\ RESro:.;V10il _ ~·~·l!'..!~1~~~ ~-=--------
~ . --·---===-==-~-======,=;=================~ 

, ,DATOS ·=i---PJ<O<...~~MADOS RE.4.LES r~~~- culumn.:i,1orrr1rio111lc •un di.a 
t-, ¡------ ·--- ·---------l---,---,...h.i.lfIL.r-r---r----r--~--.---1 

FECH.S. rrcha 1ll' lnlrio ~ 1~rn1ino Arm t l.i cch.i 
t-- dd e uno cum ~11110 irnl por ulii 

1 ~ORARIO lnidn Y tii1minu de l.1 1 u~ tl.11 ru 1 co nct n 
wilún on :s pt JIU• ados, t~ 

' I No. tiORAS POR DIA 

No PARTICIPANTES 

~!INSTRUCTOR 
~!AULA 

APOYO OIOACTICO. CISES )o 'I OORRADOR 
, HQJ,\S 

PLUMAS 

-1 f~Lp~¡~; 

1'10111.im.idns ur .icuer o .i 
J.i li\l.1 l'M\ioldil /101 , 
-• ·-

CARPETAS 
TARIET.*'S 

COMAS 
.\.t\RC.\DORES 

HOJAS DE ROTAFOLIO 
RfJTAíOllO 

~
DSER\'ACIQN[S .\nulJr con niimerot projtreti\01 !.u 
roi.1clonHquesrprnrnltn. 

• rnl.idón: M condderJ todo lo que 1!11~ plnllfolOliltfo, 
o qut .1ftclt ti deurrnllo ldral 1/el curio. 

:1 

Uolnfto u1 thl<' no e Jnci .a 
t Cl~sldt .irj n.a d nl.1 011 
~.in ñdo mc¡!i.ant nur ~·t11t 

m11 l.'slu• yu lntfüuili c1 
' -• -~·r~l'-+--..--t 

Uen! ~·ro," { .¡ )ru ndo r.i 
... 111 .. ,, .. ; • trm !- !""-"' 

·~~~ ~~:¡~"::,~ ·;~ ~ ====== PROYECTOR D~ CINE OTROS 
PROYECTOR TRANSPARENCIAS'), 
PROYECTQq CUERPOS OPACOS 

PAMALLA 
r.RM\,\IJ()RA 

c1Rru1 ro c1RM1J11 / v 

ílrm.i d~I An.tli111 
Fi1m.11!el lll'lponu1bl1! dd 
Conrdln,1dnr Proar.im.1 

COOROINAUOR VoBoANAllSTA 

Nota: Esta forma fue tomada del Manual para la Administración -
del Proceso de Capacitación de Personal. Elaborado por el 
Lle, Hugo Calderón Córdova. PAG. 79, 



ANEXO No. 5 "Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales 

de la U.A.E.M. 11 





· .- ~. ~~·: :~~~!g~N:pE MOTIVOS ·"ReglJ1nento · dC-F.CU1cldei·-'y:..e~f1.;·~felionaln· ·de 

;;- · ~·-~rgent~ ~uer~cntm del deurrollo mc_lonal ~e~~~-~!~~n:e~~~=o~~J ·.~º_ t ~~~", con:o~ 
denlandan de Ju illiftuCiones de educación superior, den· - Consecuentes con el principio' cfrmcnl~ de "'!ne~J-

• tro. de ellu·tn:íonna ·part!Cula.r a 111 unkCJtld1de1, unJ -~·micnlo al orderl juf/dko-m CI qu.éw: i¡>Oyá nUeura JnsU. 
participaci6n mU dJn~ m 101 proccfOI • tmO de 101 tución, v: nt.iblccc como pirámide normativa~ la Ley de 

cuales 1e lrduce eJ cttdtn~to uno y pr~OOr Je toda b ~~ ~~~~,:;~~~~;~;mZ:~º~~~e:;:~s J::~~~~J 
' ~~ie-~·:rofma'ñueiO..·r::alld~d ioc1afh1 senaJ;. ·y Escucla:1 :Relter4ni.losé".lsr, 1U naturalcu de cstructun 

do, oon· todcúigor~-lu canclcrCsticu que debe reunlr el cultural y de or¡anización con furn:loncs· propias pat21. U 
unJveniluio del preaente pm alender.1.as dnnanJ.u de una cj:cuciOn de fmCs iupcriorcs. · 
9JcicdJd, ante lt cual la Com11cUm proí~tiónal mdicion~ · , La organiz'ación de In Facultades y Escuelas es prc-
reailta lruufldenle pan propicW su solidaridad Y p;irU· cis.ii:-1, de 1aJ m:uiera. que • par11r de los diferentes nhelu 
cipacJ6n•mclJva. y.1ruccndmte dentro de la comunidad. de.~ulo1iJad se dcscrit>eñ·no s61o la i-Cl..Jción jcrUqulca 

--.,._.En elle contexto, f'CSUlla rvidcnte que la acl.1- de ~stos, _sino .t~m~ la división de lrabajo interno_y_sus 
Yidad-dd• ·Unticnidkl par:1 cumplir con 11 función 1aebl WVcf.us oonlpelcnclit.-is(ciiiliO ¡o¡· Pfocedimicntos de de..:· 
que ahcl'I en fonna expre1.11e dcfi~ y precisa, es materia ció e instalación de los Conlejos de .Gobierno y Acadlmi-
dc mbiOo y actuilluciOn,•para uegurar h neccs:uLt lnter· co1, las cauule1 de separación dC' 1us lnttgantes. y las oo. 
1eladón con la a>r;iedad. · __ ses indispcn~lilc1 p.íra RJ funciontmicnlo. Ma1eriJs que 

Conaecumtc• con bles pbnleamicntos, resulta al ser rc¡;uladas en un so!o orJenvnienlo pcnnltiri orden.u 
claro·_que dmtrO .de este procck> se deriva como condl· la acluaclón de los órganin univeultarios, desde los Conse· 
cióo primarl.1. pira el pufecdonamicnto de tales actMda· jos de Gobierno h.uta los C.Oordinadorc• de Difusión Cul·. 
des la . Inexcusable pb.ne.c16n de t!'stas. Precisamcnle a tur:i.1 y fo.tensión, cuyu actividades hasta ahora han pcrma· 
e111.propdli101-en-ai momento, roncurrió el Plan General necido un tanto fmprccls..u con·las consJgulenles defülen· 
de DesanoUo.de 11 Universidad Autónoma del Estadu de ciasad1~\.w1istc.Utvasyacadlmkas. ' 
Múleo, corno un esfumo pan racionaJJ.ur su accilln Y [n el nuevo ordenamlenlo sc: e.11.pllcan, con fa 3m· 
moontr,i la conecla 1decu1clón con las u:lgendas del _ pUtud ncccL'lria, los aspccl011u1tanliY01 de lot cs1udku de 
ddlrrollo nacional Y eatataJ y, deade luego, p;an mita- · Ucencia!ura, muncitndolC ki1objetivo11cadtmlco1y socl• 
·liz.u la ronnacl6n proíclional de _quienes asfslen • sus les a los que deben responder y orienu~;medI.tntc la dcs--
divefau F1cu!tadn y Escuelas. -- cripc:lón de IH c3ractcrhtlc:u de los lnstrumenlos básicos 
· H.abUndose deslleldo en el Plan General de Dcs.:i· par.i cu cn:.cnan1 .. corno M>n !Os planes y progrun.as den-
rrollo- de la UMerlldad Autónoma del Estado, la priori· ludio, cuyo desglosc: asegura un discllo conforme 1 los re-
W "_que•tiitle ll'·mill&l de los ordenamlenlos jurfdicos querimlen1os de la pcdagosla y la didlclica modem.i. 
en ki1-que 14 apoyan, "putlcularmaile, 111 ac1ivldldes de El·ingreso y la pcrmanencl.t en el nivel de licencia· 
doccncb, la 1etual Adminlnnci6n Central, como e1 del e~ tura es objclo de una particular reguladOn, que prcvce las 
noctmiento de la comunidad unlvcrlltaria, Uno • cabo rr- 1ilu:1<:jonts m~J frecuentes en la prl.ctica, que m 1tnnlnos 
cicntemuit., la ~evlllón y 1ctuallz..adOn de lu dhpo!icio· de la letnJaclón vJ8en1c no pueden 1er resuelt31, desauollin-
n• 1pllcl1*1 a lt eudlw.a prcparatori::i, a fln de dar unl· dosc 01101 aspectos como es el. ca.ID de ll gestión direcl1 
dad)' cohwmcúi:a tle nMI educaltvo. Como resultado de de la ma!rlcula por lol iñllnlo1 tn1CreW:foi y excepcional· 
e• ar•l6a~ 'el Honorable Con.eje Uni'weuilario IC llrvl6 mcnle por terceros; la renuncia a la lnscripc16n; la false-
aprobar el "Rtglamento de Ja Eieuela Ptepar11orú de b dJd de documentos, el límite mhlmo de permanencia m 
Unh'ersldad AutOnomri del ES1ado de Mblco", cuyos la lim1ciatun; la interrupclOn de estudios; el cutto par1lc-
bmeflclo1 ya cmpCun 1 1ihertine en un mayor orden ad· lo o subsecuente de dlvenis lkmclaturas; y la cancelacibn 
miniltnlfvo y uq me;>t rendimiento 1e1d6mlco.. de inscripción. A~pc.:tos que, al fonnar parle de una sola 

---; Concluiia m ellpa y con1eilntn de que1ónexislen up,l:mientJción adquieren estabilidad y fijeza, y conforman 
dllpOtú:klDll especiabntrlle 1plicable1 al nivel de licencbll.l- el marco éc derechos y deberes de 101 estudiantes para ron 
r• y po11¡rado. qut co~ frecumcil ton orljen de Umit.anles bs Facul1adc1 y Escuelas como de 6ttas p1111 con ílqu~ 
~ laa fUnciJna dt la,Uiifterddad, ror multar lruuOdcn· lloi. · 
tN aitf prwWo~ -~ ·uu fnltituclOn di(tftl\le Y m.h Complemento indispniuble de 11 regulacl6n an1c-
comple~ 1 la qw tn alrqomento~itron,ahor11r:hapro- rlor lo connltuyc la malcri.1 de rrvaUdaclón de cs1udio1 
cedido a IÍ·mbl6n dt taln nonnu. con el propósito cen- tanto de instilucione1 nacionales como de utran}cm, tc-
tnl de darle• ardm·· unidad y lillcmalluclón, pau esta- kfl•.indosr, por ello, pule del articulado 1 este renglón. 
bl~ la ldecuadl ~tulaclOa de lu acttviü .. dn de doccn· La evaluación de 1~na1ur1:1, como rue prlmordlll 
da, hrtellij"ad6d.;· difuli6a cultural y extensión, Y adminlt- del proceso cnstl\anznprcnJiz.ajc, tamb¡,n el objclo1 de 
tr1Ci6n, ·que relliun In diferentes facult1des Y Escuda• un de1enl~o enfoque, para facilitar y Utgum un verdadc· 
Proresionll" de e111 Vnirenlda.d. ra rcndimlen10 aca<Umh::o Un!o de los docentes como 

A.tenlo a ~o, e1 iulisperuable la expedición del de los estudianlcs. Siendo meneller destacar que esu ma· 

-2-



ltril mrreclb un am¡;Uo 'Y ptofundo antlbh dadu IUI lri- pumanenda. rrraWad6n dt tltudJol. Mlu1dón de~ 
dentes lmpllcackJnes )' par rtdlcu rn ella uno de lo• ·m:. turt.1 )' enluac!6n d1 arado do lo• utudJo1 de poat¡ndo, 

dkes m.U ob.letivot del aprJvcchanúrnto e1':0W, y por lnduydndcu en ello, i. mad&Udad no t9'olutudA. . 
cx~st6n de 11 cflcaeil de tod.l 11 ln1tlluci6n. U ex.en· . Por lo que toca 1ll1Dvut1pdón dtnltílc,a. eJ Rc-
cllln de la t'laluaclbn ordtiar:;l \C s:Jjct.1 .i limltante1 upru- sWnento, por vez. primera. ttgu\a maltriu tan importanUJ 
Sil:l, Pltit Inducir la c.orrccC'ifln ;\ t. c!!u::redomlldad qu1:1 como so11: objetivoe_ metodalog!&, u¡uimicnto de avancel, 
.tJbre tl 1'3rtkuLu s.c, hi vrnWo. prac:t!eando, que puede cnlu.tciód, dfvulgtdón y aplbclón dt JesulllJos. Dttt· 
poner ca rlu¡o 1' tc:mdad 'I beneficio de l.&l •ílaura. ailn do~ 11t, a na aclhidad, lajeru~ta q,ue en ri¡or le corret-
p.1ra los estudllnttiaukntJcameate 1ve-ntaj1doa. ponde, y 11 lmporuncia qu11 tlcne pan rJ pcrfeuionamlen-

Conclu~c el desmol?o de !GS estuillo1 de Uc.eneb- to de 1& ridl tcadl!'snk1 de t. Jnstltuc:lOn y para lograr su 
tura con bJ tfopus.ic!onu rcl:H.iVJS .1. la t1i·::.luaclbn proíeslo- efcctiv& Yinrull:clbn con los problemu clent!fioos, ltcn~ 
n.:ll, establcciénduk ba.«~ u11ift11.t1eJ pJ.u ugul&t im ól· l6gico.1yJOCl.ilcadel1NaeJOnydtnucstroEsudo. 
limJ cllp.1. dd pro,eso cm:.1anu·aPtendiujc, por habCt· · La dJ!ulf6n cu.hunJ y p;ttnd6n univcnitll11, t.cm· 
se obst1"1'1J.1 que en la pitlica hu Je tu,bía. venido rea· bidne1mat1rbdcuntratamlcniopartlcullrtnuteordcna· 
}lz.&nifo en Cormn muy dtuU1u~. por cuan10 a la dtnui- mltnto, por estimano que tal función, no ~o constltuyc 
dad de mcclnieu, sin que rucu JJ.blc, b21ta ahora, dcfinh una &ctMlUd lnlt:pan.ble dt la Univmfda.d, sino t.arnbitn 
o establecer un prci:ed.im1cn10 ;in.ilcgo .!n todn l:tl F.Jcul· como medio lddt100 p1r1 apoyU la rcallu.d6n de loi 
lldtJ 'I E¡;::ucbJ. Los .me~ .!e U. rvaluaclbn profetiontl, objttlvOI dt lo• pt&nu y progmna.1 de Htudlo y do Jmc&-
sc perfeccionan U 'ubni)·use ~u Un¡:HHtanci1 en tm u. tfsact6n, acrecentu 11 partk!J13clbn de la lnsUNclón·en 
peccos: como n-aJua.c.Um inh-;:r .. l de 101 ccnoclmlcn101 b. eoclodad, ~Contribuir 1 la formacl6n do un alta ecntldo 
1dqulddot; como metllu de \t:tilia.tí6n de la c1ptcid:i.d del dt rapcr111btlld1d tocj.1! en cada uno dt 'loa e1tudJantet. 
sustentant~ pira 1plio1 los cont'ClnúentM apreiidJdcu; 1 Mh trpectR'1n\eote, commciOOt do la lneducll· 
)'corno medio pnra t).pl1,1rn d c11terio profcdonll del qr~ ble vlnc::ul1d6n que exlne entte b Unlmsldad y la 10tlc· 
lido, El proc~dimhmto p..,. la ehboneibo de Jot trabajes dtd y J1 lmpedo:11 necuid11d de renO\'&r y mar pennantn· 
profellonalu. 1e n WnpU.füaJo. 1 IJl grado que, lln perder- ttmente 101 canalu dct (omunlcad6n entte eU1i. .e han 
te la 1ann1f1 dt una dirtcd~ mronublt y cllifieada, pmi1to dbpo~ckmu pm. ur:¡urtr 11 prun1cf1 10efal de 
ol egm1do se tcnvlertt en d rsintl)\1l 1c.tiYador de PJ d- la UntvenMl&d, de tal muen que thtaoon01a m quehacer 
tul1clbn, al uublect:ru, :idrn1.ü, i;:un ·.OOa claridad, ianto y la com~ad e.11' ptt11nt.ti tn 111 preoc:upaclones e inlt• 
b1 "quilho1 para 1dquitlr el derecho a la cva!uacl6n pro- reae1 d11 11 &eUvldJd urUversiurlr., '1tndo·pu1e medulu 
felional oomo ti deu.rrollo de in:t. Siendo oportuno • dt tita regul.:tddn, d 1rUcul1do reJttlvo IJ servicio JOCl&l, 
!'\alar, que en el artkul1do rebrh·o se elimina 11 ca!iblOn pot tu.~, adeniU. de un romp1emen!o lndbptnsable 
de "reprobado" por impliru ~ne un seria y pcnn.ancnle do Ui forrnadón profcsil>naJ de unt primlria y elemental 
dallo al pmtlgk) profcsjonal de c;uítn hay:i mcrtcJdo tll retribución a qvlca hl co1te1do el t:rvldo pilbUco que ha 
resuhado, no obtt.J.ntc que en unJ .segunda ocasión fuete permitido al epe'4do, adquirir un lugar prefctcnto tn la 
superado; ctlimAndose m~s prupll de una fluUtuclén edll· . sociedad. 

:::~~i~n ~r~:~~~a':¿~m:t d~~ ';:O~~d::~: J~ ecr IM!:• ~t~;~~li~:,~::,s.tl~a;t~~~1c1 ,1;:i 
un defü\ltivo y radical juicki, ;i:m cvitu aquella c{mms- de estimulo Y prembe16n al pmoílll acadtmlco y ee de-
l.In~ de pcm,ani:ntc duJ1 acetta dt h C3pacid&d P:tO' talla t1 rcl.tUvo -~ 101 alu~not, por su alto ~pro"V~c~amlenco 
(csfonal en L1 que se ooloc3 :a1 RJtlcntiutC-qut una vtz c1 - -acad!ntCet.C · ~-· ·- - - --- ·- _,, · - -- - ·-
rcptobsdo, muy 1 res.ar de hibcr obtenido con posterior). · Con(igutAndoJC en contca. putlda ti muco tl'c rcs-
d.ld JlJ aprobatoria, ponsabWdad y sanción pm docente• y esrndlantu qiit 

• Por dcpos.iluse \.11 loi estudios de pos1gr.ado lu reclama c1 principio do orden de todo agrupamiento huma· 
pcrspeclliu nzoo1bleJ del ¡m(ccciontmienlo de las íun· no tmcendcnte. . : . . ._., 
'ionn sunanti~u di! b Univcuidad, p:ulicul.irmcnle h. En resumen, el documento condena y concrela 
fonnaci6n de ÜO('entct >' 11 producción de coQoclm;rnto,, todos lo1 atpceto1 fundamentales que requiere la deseable 
se lncorpor1 al R1:gl1mrnlo su u:gubc.ión para esta.bl~CCT· mucha de la1 Fatultades y &:uel.u Proft»onalcs de la 
llt" lotdlftrtntct niveles rn 101 que pueden cunartt uf romo Uafomtidad AutOnonta del Eitado de Mldco, que en nue• 
para tcl\ala.r las fuialJdldcs de cada uno de eUos, y por iil· hos d(u, enfmitu tas ulgcucia1 in•plwblc1 ae una 
timo b1 cmcttrbticas que dcbm 1euñlr y sathfaeer los rnb eflc..tz e lnmedlata partlcipici6n c:n !al grandes lueu 
rcspcctíYos ptmcs y ptopamu. naclonllca y en particular del Estado de Mldco. 

Cultnin.fnüosc asf, el tralamicnlo normativo a le> 
dos Jos gr.idos dt estudios unfvcu!tuios meül.tnlc la 1rt~ 
eulach'm de los iliftrenles niveles de ÍOfm.aci6n proíc.li~ 
n~ y con ello fadUbr los di1gn6stlcot de cfick:ncia ln~ 
lhuóon.iJ )' (lcrfecclonJmienlo de las distintas espt(Wid.3· 
des a'-Jdlmic.u de la lnstltucibn. 

Se agota el Cflulo rtspec1ivo, con el detglo• de lo• 
requisitos_ condiciones y mndaliJ&du de la irlscrlpclón, 

-l-

¡ \ 



eglamento de Facultades y &cuelas Profesionales 
-~Ja_U!li_versidad .. Autónoma del Estado. dé México! 

TITULO PRIMERO 
I 

DI! LAS' DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO lo.- Las Facu1tades y E.scuclu Pre>-

l-El Corucjo Unl,.nitlrio: 
11.-EJ Rector •. -1 •• 

lll.-Lo1 Dúectorcs dt la1 Fac:ultadi:s y Escuelas. 
. JV.-1..os Consejo• deGobicmo. 

I 
V.-Los Comej01 Ac~dimJcos, 

1 fctioulcs de I¡ Universidad Autónoma del Estado de Mi· ARTICULO IOo,- EJ Consejo Univcnilarlo, el Rcc· 
xko, • regir"1 por la Ley y Reglamento GmcraJ de la UnJ. lor Y los Dircclores de laa Facultades y Escuclu, tcndran 
VU1idad, d pmcnte Rrglammlo y dtm1s disposiciones las atribuciones que senalen la Uy y Reglamento Q!nerall 
apUcablcL de 1:1 Unfverlid1d y dem.ú dispotlclones aplkablc1. 

ARTICULO 2o.- Son Escuelas Proícs:lonalu Ju Lo1 Directores K>:lo podrir impartir una cátedra 
depmdcnclu unhen.itariu que cuenten con es1udios de en cada semestre escolar, la que en todo caso lt'rá rcmunera--
IJccndltun y tn m caso estudios ~cnlcoL da. 1 
-:---_ARTICUL0 .. 3o.- Son Facultado In <ltpendcn- - -- - ARTICULO! Jo--.::. LOS J)jJCc.1o~e1 de las Facultades 
do WUveilitariu que cuenten, a(femil de 101 es1udlo1 de )' EM:uclu ProfeJkinalet, para el ntudio, planca,.J6n y des. 

~~tura, con cur101 de cspecilli1.1ciOn, mae1trf1 o doc· ~:,h~ndSe~r~t:t~'~C:J,~~~~~~~r~ia:!~~~u::~~I 
.-..:..~_,_ARTICULO 4o.~ Las Facul11de1 y Elcuelu_Pro- ___ .!h'._9, un Coordúi¡dcr de·E1tudlo1 de Poagrado en RJ cuo, -
í11ionales reaUunn 101 fines de la Unfvmldid, medlanle un Coordinador de lnvcsilpclOn, un Coordinador de 
lulflu'enteuc1tv1d1des: DirusiOn Cullurtl y Extens/On, y los dcmb funcionarlo1J 

1-Planeu, or¡anl.ur, dirlsiJ, lmputlr, vigilar y rnlwr que e requlnan para el funcionanúmlo de la F1cullad 
• kis utudio1 de Ucenciatura y en su cuo Jo1 de poli• . o Elcuela. E1101 1ecrcl&rio1 y coordin1dorc1, dependertn 

gndo. directamente del Director. de la Facultad o E1CUel1, y •rin 

1 
. 11-Promover f realiur mvcstlg1ci6n, de 1cueido a &Us - nombndo1 Y rtmavUos por i!Ue, con la 1prob1ciOn del 

.•. Ctr1Ctert1UC.U.. - · Ret:IOr. 
--Ul-Promonr y rea.lit.ar .1cUvldadts de dl!u116n cultun.J 1 - • - • _Los-1tcrel1rlo1 ac1dimlcos Y 1dmlnlstratlvos s61o 

~ y atenll:On univcr.ltari1, amfonne 1 ai1 cuaclerts. _podrin Impartir hut1 dos cíttdraa en cid3 scmrnre escolar, 
Ucu que no excederdn de diez horas 1 Ja scman3, lu que en todo 1 
ARTICULO So.- µs faruh.1del y E1a1clu Pro- wo scrin remuneradas. · 

(aionalcs se inlc:¡rarán pur .:iutoridadc:s, personal at'3d~· ARTICULO 120.- Los sccretari<ll y coordlnadore1 
mico, ahimnos y personal adin!ílbtrativo. de l.11 F.:tcultades y Escuelas Proíeslonale1, asistirán a las 1 

_,. ARTICULO OO.- fJ personal acad~mlco de las reuniones de área que convoquen los 1ecrelario1y íunclona· 
Pacultade1 y Eacuela• flrofesionalc~ se re¡tirá por el Rtgl• rios competenle~ de la Administración Cen1ral de la Uninr· 
mct1lo del Penonal Acadlmlco y demJs nonnas aplicables. &ichd, previo acuerdo del Rector, con el fin dt anallur, ln· 

ARTICULO 7o.- r.1 personal adminislr.1tivo de lu lercamblar ounlfiwcritulos,procedlm.ientose lnfomuclo· j 
Facuhadta y E1eueLu PrnfcsionJ.fcs se r~ri por La Ley nc:s rebtlvas a sus runclcinct. . 
fedenJ dd Trabajo y dem.I~ disposiciones apliu.bles. 

· ARTICULO So.- L.u f3cuJ1adct y ~uc:las l'ro
ítlk>naSes coatar!n con tu ~t.1!.:i.:, hbontorios, bibliotecas 
y m ¡eneral luinstaJadlM1c; nt.:c:...i.riu para el cumpllmlen· 
todn111l110L 

TITULO Sf:t;UNDO 

DE LA ORGANIZACIOli DE LAS FACULTADES 
Y ESCUELAS PROíESIONALES 

CAPITtil.) 1 

DE LAS AUTORIDADES 

ARTJCIJL!J 9o.- Son autoridades de Ju Faculta
des y Eecudu Profesionales· 

CAPITULO ÍI 

DE LOS CONSEJOS DE GOBIERNO 

. · ARTICULO Jlo.-EJ Consejo de Gobierno de ea.da ·r 
F1cllltad o Elcucla Profesional, tendrii lu alribudones IC• 
ftaledu en la Ley y Re¡lamenio General de la Unlvc:nldad 
y dtmis dlspoUciones 1pllcablu. 

- ARTICULO 14o.- la lntegncl6n dtl Consejo de 1 
Cob5emo de cada Facullad o Escuela Profesional se esla.ble· 
ceri en el Reglamenlo interno corre1pondien1e, obsc:rnndo ! 
las disposiciones conlenldas en el Regbmen10 General de Ja ·, 
Unlvc:n!Ud y en el presente Reglamento. 
. ARTICULO tSo.- El Consejo de Gobierno de cada 

Facultad o Escuela Proíesional se lntegrui por co1111:jnos 1 

u-oficio y conxjeros electos. 
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Son cOñitJerot e.~-oficlo: 

1.-Ell>ir:¿lor e~ 1.1 FicuJ11d o Escuela. 
11.-Et rcpttscnta:ae iJlO(~:.ot an1e el Conacjo Un.lven.1· · 

talio. · 
Dl.-lo1 doJ up;,~rn1 mies atumno1 ante et Consejo Uni· 

venilari~. 

Son con~jero1·eJcc1os y durm:n en su cueo dos 
anos: 

1.-De dos a ~-·i: ¡•1ai~ .o:u d.:ílnilh"os asignados a los 
CJludJui. d. ,- ;;·:I t!'cni:btur.i. t!e b F;icuh1d o Escu:• 
Lt. 

11.-De dllt l ~u .i:~.:"RO) que cum.n c11udlo1 de nivel 
liccncl.uura .J: . ..11·:i,; .'.lado E.f.cucla. 

Jll.-lúSl3 do~ Jm.:;:;~;~~ JeftnitJVOl Ui¡tlldOS a Jos CllU• 
dJ01 de nl\·d .. r .•.. ·.i..!P de la Facu!lad, en IU cuo. 

N,-Huta J.JJ ¿.:1~ .. i;¡ que cur1en utudloJ dt Mel 
. po1tgr.11lu J~ J. i d¡;uitad, en IU cuo. 

V,-Un trab3 .. .:~11r ;JI' l:i a~ciacl6n profedoml del peno
nal adminlnr .. :;\'.1. lilulu del contrato colectivo de 
trabajo celeb::iJ.> c.Jn la UnivmldJd, 

ARTICUUl : co, • t::! Consejo de Gobierno ncn'obr11· 
ri comWonc1 pcnn3:-.~::~t · o CJpcdalH plf'I el Htudfo de 
lo111unto1 de 1u Ct·-:neler-:.: En 111 F1cult1dea, el Con&e· 
jo tendri por Jo mc:iui G1.u cor:U:lonu pennanente1: 

f.-Ccmisi6n Je f'-ltudi,sJe Ucenciatura. 
JJ.-Comi116n de tstudlús de Postgrado. 

ARTICULO 170.- Para .er conaejero electo del 
Consejo de Cohferno ~ d:berin ia1híacer 101 reQulslto1 el• 
tableddo1 en el Rc&).amenlo ~nenl de 11 Unlvers!hd. 

Por c¡d1 coasrjero propieluio 1e elegirt un suplenle. 

ARTICULO ISo.- P:ira 13 elección de profesores 
toiucjero1 anle el Com.cjo ele Gobierno, 1e procederá de la 
sl¡uien1efonna: 

J.-l.1 Dirección de IJ Facull:id o f:~cucl:i convoc.irá, 
por lo menos ton od-.o dinh;ibilcs de antlc/p3cfón, 
1 Junta Gcner1l del Pt ·snnal Ac:idémlco de c:ida ni· 
vel de estudios, parJ el Unico objehl de elegir 3 los 
conscjero1. 

11.-Pua que ll dcsignmón hecha en la Junta Genml 
del Pcnonal AcadCrnico del nivel de e11udios respcc· 
tJvo, se• v.iUd:i, se requerid que a t!sla asistan por lo 
menos la mil3d mJ1 uno del nümero lolal, tutindo
Je de la primer:i 'onvoc:iloria, o con Jos qut' tuhtan 
en el c:so de segunda convocatoria. 

111.-Solamcnte tenddn derecho a 'w'Olo los proícs'lm · 
que figuren en los registros de la Dirccci.'.>n de la fa· 
cull:td o Escuela. 

IV.-·l.a vutach'm Jcber.i ser pcrson:il, por cédul:is autori· 
z.adó&! r•or Ll Dirección t.IC' la Facull:td o Escueb, )' 
en escrutinio secr.:10. 

V.-EI cómputo de la 'fol.ición se rcJlizJr.J por la Diree· 
. dónde loa Facult3d o Escueb, con el au\ilio de do1 

escrulldon:s desf¡ru.dot por b Junta General de 
PenonaJ AcadlmJco, y de 11 elección so ronnulari 
el ac11 respectiva. 

ARTICULO 190.- Tratindotc de la elección de 
coru.cjerot alumnos ante el Consejo de Gobierno, 1e procc· 
dtlit de 11 tl¡\llcnle rcm11: 

J.-1..a Dim:ci6n de Ja Facultld o Escucll con'IOtui por 
lo meno.s con ocho d{u híblles de antJcipaclón, 1 
los tatudiantcJ de csda niv•l de estud!OI, 1 eleccio
nes pm dedgnu a los conaejc rot alumnos, 

JJ.-La votación de los alumno11eri en forma indMdu!I, 
~creta y medlanle ct!dulu de Yollclón 1u1ori.udu 
poc la Dirección de la Facultad o Ea.cuela. 

IJJ.-Sob.menle podrin emllfr su voto 101 alumnos dcbl· 
damenle irucri101 en la F1cult1d o Escuela mpcclf· 
va. 

lV.-Concluída 11 votación se proceded 11 cómputo por 
11 D1reo:l6n de Ja Facultad o h::utla, ante los re pre· 
seatantu de los C&Ddlduos e.tudL&ntlles, y de 1 ll 
elección ae fonnutan el •eta mpectJva. 

ARTICULO 20o.- El consejero tr1baj1dor ante el 
Consejo de Gobierno, será electo en 101 tt!rmlnos que 1en3. 
len las nonnu 1ntcm11 d~ la u~iaclón pmfttJonal del per. 
son&I 1dmlnln111t1vo titul:: del conlrlllo colcctJvo celebrado 
con Ja Unf'fmtdad. 

ARTICULO 21 o.-1!1 Conlejo da Gobierno mi pre· 
sJdldo por el Ottector de 11 F1cultad o Escuel1, quien ten· 
dd voto de calidad. El Scc:r.:11rio d.:I Canse-jo teri el Secrc· 
brlo Aeadlmlco y uistirá 1 lu scsione1 de t.!ste con voz pe· 
ro lln voto. · 

En c.iso de ausencb del Director de 11 Facultad o 
Esc·Jefa, el Consejo será presidido por el Sec:rctuio Ac.ldé· 
mico, fungiendo romo Scc:rcruio Provislonll del Con1ejo 
el funcionario que el l'rcsJdenle estime pertlnelflc. 

ARTICULO 220.- El Consejo de Gobierno celebra· 
rá scJloncs ordjnarias mensUaJes y ex1raordlnariu l30l.1S \"C• 

ces como sean neces.uLu. Cuando los uun1os lo ameriten, 
podrin uisllr a sesiones del Consejo, funcionarios de I• fa. 
coitad o Escuela o las pcnonu que el.propio Consejo o su 
Presidente estime necesario, con voi pero sln voro. 

ARTICULO 2Jo.- Las convoc3torlas p::r3 sesiones 
del Consejo de Gobierno icrin emitidas poi su Secretario, 
previo .acuerdo del PresHente del mlsmo, lndicJndosc lugu, 
dil y hotJ d( la sesión, así como el orden del día conespon
dienle. la! sc~lones ordlnari:n &e convocarán por lo menos 
con ucs diu hábiles de anlicipaci6n, 

En el mismo cilatorio poJr~ convocme por primera 
y segunda \'tZ a una 1ul6n del Consejo, siempre que exista 
un m{nirno de media hol'lll entre la 1enatad1 para que lc11ga 
fugu la pritnéra y L1 que se fije pua. la segunda. 

AkTJCULO 24n.- El Consejo de Gobierno 3cluar,j 
viliJarnente con la asl.stencil de Ja mirad mb uno de sus 
miembros. TnUndosc de segunda con'w'DCJlorfa, la sesión 
podrá celebrarse con los inlegr3nfes que concurran. 

El Con$Cjo tomar3 sus resoluciones por mayor(a 
limpie de volosde Jos consejeros pn::senteJ. 

Cada sesión del Conujo se asent:iri en ac1a, que 1erJ. 
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firmad.I por IU Presidente y SecrcUrio. El •eta dtbcri sonic·~dido por el Director de b F1cultad o Esci.cb, quien ttn· 
terse 1la1proba.:l6n de !01 miembros del propio CoiueJo. dd voto· de u!Jdad. El Scaeurio del Con~jo scr.i el Srne· 

ARTICULO !So.- Cuando algün con~Jero elec10 t.uio Acadimlco y ubtld 1 Lu S<siones de ~sic cun \OZ 
propietario no pueda ulHir 1 SCiión del Cons.ejo de Gobicr· pero sin voto. · 
no, •1 suplente concurrir• a IJ miuna, en su lupr. En caio de 1u1eneia del Director de h Facultad o 

ARTICULO 260.- Los con~jcros electos &crin Escuela, el Consejo 1e1.t presidido por el Secretario AcadC· 
rcemplaz.ado•, en cualquiera de los si¡uicntes cuos: mico, fungiendo eomo Secreurio Provbional del Con!.Cjo el 

1.-Por ÍlllaJ ain cauujustllicada a inú de t.m scs!onts 
ooruccutlvu o cinco icumufadu ,ea d laplO de un 
1110. 

11.-Cuando Jcjcn de lenu el caickr d~ profe1or o 
, alumno del nl~el de rnuJiol COrrcipúllJient~·. o Ira• 

bajador d: la F1cullaJ o E"ue!J. 
Jll.-Por habu s.ido uncion.1.do por .:l:JJ.3 gr;m de res· 

ponsabllidad rnablccida por l.1 leghllcljn univer:.l· 
1w. . 

IV.-En los dem1s casos !cnal.:i~os por la le¡;~1Jación unJ. 
vertltaria. 

CAJ'ITULO 111 

'.'DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS 

ARTICULO 270.- El Con\cjo Ac~almico Je cada 
FKVltltl o Elcuela J'rofuion&l lcndd Ju .itribucfones sena • 

. lldit en 11 Lty y Rt¡lamen10 Gcncnl de la Unh·mldad y 
dem&I dbpoal~ioncs eplicables. 

·ARTICULO 280.- L:i iniegraciOn l"'el CoriStjo Aca· 
_ cUmko de cada F1cullad o Esi.:ueh Profc1inna~ se c~11~1!c.:~· 

ti en. el RegllfTlento intemo cormpomllenle, oburv.ir.do 
lu dispoalcloncs conlenidaJ en el Re¡tlan:c:it" Gener~ de la 
Uni\'m!dad y en el prescnlc Regbrncnto. 

ARTICULO 290.- 1::1 Cort~tJJ AcJ~!:r:ko J-: i.:1d:i 
FKultad o E1eucla Profeifm,.;! se IR!Ci:~:--. · ~: ~ • .mscjc1<11 
e:\-Oficio y consejeros elecloJ. 

EJ Oircclor de Lt Facult.:1d o C:...:.ic~::. ~01.sc1cr" t\· 
ondo. 

Son conKjeros ekc1os y Jur.;dP -~n '·' cn.·;irto en. 
tanto tengan este car~cler: 

1.-Los presidentes de fas Arcu Ac.id=rni~as d:I nivel Ji. 
• c.cndalura. 

11.-Los prcsidenlcs de lls Arrn .\c.1 '· . • :H del nhel 
post1rado, en su caso. 

ARTICULO JOo.- El Cu1i;~Jº ,\c.or'. ~".;:; nurnbr.:1r3 
comidonc1 pennancnlcs o crpcc1~le1 p.ir~ •. ¡ ~ .':1d1. de ln1 
asuntO. de 1U competencia. 

En 1u Facul!ade1, el Cons..:Jo 1cn.'d thH lo menos 
dos comlsiontt pcrmantntca: 

1.-Comúión de Estudios de ltcenmtuu. 
U.-Contistón de Estudlot de Postvado. 

ARTICULO Jlo.- l';iu ~r inf·!tr:intt' del frns.cjo 
ACldihnk:o so deberá cumplir nn los reriui~i101 sell1h1!u' 

r el Rqlamcnlo CencraJ dt l.t UnrocnidaJ 
ARTICUJ.O ~.20.- El Cun~jo Académico ~d. pr~. 

funcionano que el Pmh.lcnte tsllme pertinente. 
ARTICULO 330.- El Con1eju Acadimlco celebr:id 

sesJone1 ordinariu mcl'~1a.lc1 y utraurdtn:uias tant:is veces 
como tcan neoceurias. Culndo les a.suntm lo ameriten, r~ 
d1;1n chtlr 1 sesloncs del Cuns.cjo func!onario1 de l:i Facul· 
tad o fa.cuela o lu personas que el propio ContcJO o ~u Pie· 
:1.idcnte mime neceurlo, con \'oz pero dn vo10. 

t.RTJCULO 340.- L:s cnn·1oc.i1orias del Con!oCjc 
ACJ.dlmko K"rán emitidas por su ~mtarto, previo lcucrdo 
del Presidente del ml~mo, ln~idndo&c lug11, d'3 y hora de 
l3 Kdón, así como el orden del día corropondicnte. Las 
Ks.lones ordln11ia1 s.e con~oeu¡n por lo menos con ucs días 
hábllcsdc anticipación. 

En el mismo cilalorio podrj convocu:e por primera 
)' sc¡und:i vez a un:i tedón del Consejo, sl~mpre que e).ista 
un mínimo de mtdla hor.i cnlrc la scílillJda para que lrrgJ 
lugar la primera y h que s: fije pm la ~gunda. 

ARTICULO 3So.- El Consejo Acad~micu a:tuJrii 
válldamenle con la a.sisten~J.i de 1.t rni!JJ más uno de sus 
miembros. Tii1indote de .egunda cOO\'OcJtoria, la ~sión 
podr~ celeb11s.c vilidamentc con los integrantes que con:u 
nan. 

El Conk!ju tomuJ. 1us acuerdos por mayot!J simple 
de \'otos de 101 cons.ejerns pres.entes. 

C'ada loCSión del Col\SCjo se :isentuj en acta. que 1'.!rá 
finmda por su PreUdente )' Secreurio. El ICta debed somt· 
!cm a l:i aproblelón de los miembros del propio Consejo. 

ARTICULO 360.- ruando algim conscj::o electo 
proplel;i.rio no pueda 4sbtir a :mión del Conscjtl Acadc!ml· 
co, el suplente concurruJ. a la miuna, en su luG~r. 

ARTICULO 370.- Los consejeros electm scrJn 
recmpluldos, en cualquier.1 de los i;Jiulcnles c:isus· 

1.-ror faltarsinc:iuuJU:itificJJa ~ m:h Je 11.:s srsiones 
comecutivas o cinco acumuladas en el l.1pso de un 

"'º· ll.-C'11ando dejen Je tener el carácter de Pre!idcnt~ Je 
Are:i Acadimlc:i del nivel dt' estudios com~;.nnd1m· 
h:. 

llJ.-Por haber sido santlonJ1to por C3U!.1 gme J~ rcs
pons:1bWd1d establecida por la Jegisbción universi· 
laria. 

IV.-En los demJs c~sns 1enaladns por 13 /egisbciOn uni· 
\'COil:iri.1. 

JJF. LOS SECHlffARIOS AC.llll'MICU'; 

AltTICULO 380.- r•1a ser Sc1;1etar1u Acar! nu~o •. 
scrcr¡u1erc 

CAPITULO IV J 

-·------6- ../ -------· 
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U.-Scr m3)'0r de 2$ :u'º' en el momenco de la de1igl11· del Set1etario,Admiohtrati'fo: 
dóñ. 

111.-Htbec pmudo sus 11:rvkl0$ como pru(csot o t-Aronbr con e1 Director de b Fa:nlud o E1Cuel1 los 
Uivcsll'-:u.lor en la Faculbd o Esi:uela dt que se tn.· an.mtos d~ $U competench. 
t:i, por lo menos tm anos naturales y continuos in· 11.-h~lJlir '" su c:uu a l:i..' s:slonts Ce los ConU"jol de 
1eriorn a! Ji¡ del nombn.micnlo, 'excepto en l:as de· GQbic1nll }' ,\.:;,J.:mka, ~on \oi.,pcro sin voto. 
pcndcnciudt nueva cinción. 111.-co~•r.Jinar ll\ acth·ili:u!t·~ l'ct ¡x·t:io011ol ;;Jmlnhtratl· 

IV,-Po54.'cr un titulo univcnharlo de lkcn...:lalUl"lll, igu3l o "º· 1 

equivalen re ; los que otofJI b Facultad o· f..s(uela lV .-SupcrvisJr el íunc:-..nimitnto lle &as uniJadu admi· 
qu~ conespondl. n~tutivas adscrilas :i su rc~p1m\:lbiliJJLI, 

\', ll~hctscdi~llnguidoC"nb labor de\\:o:n\e, cientinc:i o \',-Atlmlr.h.trar lo\tct:-uNs r.lJYtfa:t· )'financieros. 
l l!e ;;i\·e~llg1ción. Vt.-~~~n~~lsl~~~~:~~~:l!~.' d.! ¡i:c:~~n~n y pro:eJJ. 

1 \ l.-~1:1;rr~~d!~\i:..3.dón gfnenl como PtflOn:l f\Mtlla· VJl.-FormulJt tl Jhltma de etiacishcas b.\1i.:as de 13 f;r,. 

1 culb.da ES(Utlo1. 

l 
AR r!CULO 39a.- Son facullldes y ubligacionei Vlll.-Auxlliu al UU-cctor en ll Jlcn::ión de otros :i.mntos 

~ •l liccrebrio /\c:uJJmico: adminiUt.1Jirns. 

1.- o\corda.r cun ti Oittelor de Ja facultad o Elt'ucl:i 101 
:uunlos de su competencia. · 

11.·-Suititulr al Diti:ctor en susauscn..:IJs, en ténniru» de' 
la kf,isl1dón univmitula. 

lil.-1:uugit ::omn vcreurio de losCon~j01 de Gobierno 
)'1\l.'"o1dtmi.:o. 

?\'.-Coordinar 1.J1 acti"iJ:iJes del perrona! académico del 
ni><.:lli«ncia1ura. 

V.-Supc:t"ls:!.r el füncion1rnicnto Je llsunldades acadi· 
micas 1ds.:ritu :i. su rcsponJabilidaJ, 

VI.- fom1u1ar los proyectos de programas tcl~tívcs a b 
doccntia en c:I nivel lic.:nclaturi. 

1 

VIJ.-A1eni.1et los :uun101 ri:laliYos :i. lu evalu1eloncs de 
_,ign;iturat y en general • Jos alu~nos l!C' 101 uru· 
dios dcUctnci.alura. · 

\'!Jl, .• Coordi11:u las aclividldcs i.:onccmitntes a)¡ cvalua· 

1 
ción praícsional. 

!:\.-Auxiliar .ti Oimtor en l.:1 atenci6n de otros asunlos 
académicos. 

1 X.-L.udcmú que .enile ta tcpslación untveniWia. 

1 CAPl1ULO V 

1 llE LOS SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS 

ARTICULO 400.- Pm. !.et Scuetirio Adminlslratl· 
ro.se requicrl!: 

1.-Ser mc~lc.ltlO. . 
U.-Scr mayor Je 25 ll\01 en el momento de la designa· 

c!On. 
111.-11.Jb<r pmtildo sus senicio• a tt Univcnld1J por lo 

mcnm ~unintt tm 11\01 antcriorcs al d'a dd nom· 
br.unitnto. 

IV.-Tenc:r Mtu(fio1 universitarias concluídot del nivel 
liunt:btur.i, con conocimlcnlos ~n el ifta admlnl.s· 
lraü~·.:i. 

V.-Got:i.t de e11im1dUn gc1ma1 como persona' honora· 
hle y prudcnle. • 

1X.-U.1deinis que se1iale la lc&isl:...:u)n unJ\.·crsl!aria. 

CAPITULO l'I 

DE LOSCOORIJINAIJORES DE ESTUDllJS 
llE POSTGRAl.lü 

ARTICULO 4:o.- Pata \tr Coordinador de EstU· 
dios de Pougr•do, st 1cquic1e: 

t-Sct mcxk311o. 
11.-Scr mayor de :':5 ados en el mamcnto de 13 dcs!gna· 

ctUn. 
UJ.-llabc:r pcCU3dO iUS J.trv)ciOI como profcior O IRVCS• 

ti¡ador en l:t fJ!ult:id por lo menos do5 :inos natu· 
rales y conilnuos ;intcr!ucs al Jia del namhramlrn· 
to,cxccplo en las dcpcm!cr.cin ót nucv.a c~aclón. 

IV .-Poster un título unh·cnilario de Ucencl:itura, fgutl 
o equlnlentc 1 los que 010111 la Facutt~ o Escue. 
la.deque JC lratc. 

V .-llahcr concluido estudio1 dt upcci:iJLzación, mte~ 
trÍ.l o doctorado. 

Vl.-ll:ibml? dl.sdnguldo en la labor doc:enlc, científica 
ode investigación. 

VU.-Goz.:u de nlimacl6n ¡trnm.1 c:amo ptr»ona honor•· 
ble y prudente. 

ARTlCl.!LO 430.- Son facultades )' obligaciones 
del Coordinador de Eitudlos de Postgrado: 

_,_ 

1.-Acotdv con el Otm:lot de 11 Facult:id lot. asun101 
de su compelencla. 

n.-Aslsllt 1:n su CllO a lu sedanes de tos ConseJot de 
Gobim10 y Acall~mico, con voz pero sin vo10. 

llf.-O~ahlÍ.ar·1· promo<ver los estudios de postgndo en 
la Facultad de su 1d1eripclón. 

l'/ .-Coordinu lu actMdJd~s del pcrson·al 11c.:11l~mko del 
nivel postp:ido. • · 

V .-Suptnl.ut et füncionamlento de tu unídadn adicri·. 
tu 1 su responsabilidad. 



Vt.-Formulu proyecto• de progmn.u rtl;UYos a la do
cencia en et Mel postgrado. 

Vll.-AuxilW al Director en la 1tenci6n de otros asuntos· 
acadlmlcos vinculados C'ln los estudios de ros1gudo. 

Vlll.-Lu_ d_en?s que senale la Jegb.bci6n universitaria. 

CAPITULO Vil 

DELOSCOORDINADORESDE 
INVESTIGACION 

ARTICULO 440.- Para ser Coor~itador de lnvesli· 
gación se deberá cubrir los mismos req!lisilo1 sen:ila001pa· 
ra el Coordinador de Estudios de Postgrado. 

ARTICCLO 4So.- Son íacult:ides y obllzJcion:s 
del Coordinador de Investigación: 

1.-Acordu con el Director de la Facultad o Es'ut:la los 
asuntos de su competencia. 

11.-Ashtir en su ca.so a Ju sesior.es d~ los Consejos de 
Goblcrrio y Aetd~mico, con 'oz pero lin \'Vio. 

111.-Coordinat la prcpauci6n, pm.:utaclón y ejecución 
. de programas y proyectos de invcslipclón de la f3. 

culud o Eacuela. 
IV,-Coordlnar ta aclivldad-de los invcui¡adores adscri. 

101 .t la hcultad o Escuel.t. 
V,-Supervlsar et íuncionamlenlo de lu unidades adscri· 

4111 IU rerponsabilidaJ. 
VL-Auxillar al Director en la 1teni:lón de otros nruntos 

vinculado1 con la lnvestlgaci6n. 
VIJ.-l...3:5 demú que icnale la leghlación univmit:uia. 

CAPITULO VIII 

DE LOS COORDINADOllES DE DIFUSION 
CULTURAL Y EXTENSION 

ARTICULO 460.- Para icr Coordlrudor de Difu· 
ón Cultursl y Extensión se requiere: 

· 1.:...Ser me~cin~. 
11.-Ser mayor de 2S aiftos en el momenio de Ls dcsign:i· 

d6n., 
m.-Habu ·prestado sus ser.'iclos como profoor o in· 

vestipdor en b F1cuhad o Escuela de que ~trata, 
por lo menos do1 anos n:iluralu y i:ontínuos ante· 
riores al día del nombramiento, excepto en las de· 
pendencias de nueva creación. 

IV.-Poseer un Utu1o univcnllirio de licenclatura, lgu:i\ 
o ec¡utvalente 1 lo1 que otor¡a la F'acultad o Escueh 
que conesponda. 

V.-1-fabmé distinguido en IJ labor doante, clcn1!fic3 
o de lnvestl¡aci6n. 

Vl.-Gow de estimacl6n como penona honorable y pf\I· 
dente. 

ARTICULO 470.- Son íacullades y obligaciones 
l Coordinador de Difusión Cultu~l y Extensión: 

asunto' de 1u cumpctcnclJ. 
u.-AsiJUr en su caso a las 1tsiones de IOI Constjot de 

Gobierno y Ac:1d~mko, con voz pero lin voto. 
Ul.-PaJticipu en la coordin1ci6n de pubUeaclonci, con. 

gttsus, seminarios, confcrencLu y activíiildes lirnl~ 
b.Jts. 

tv.-Coordinar la realiuci6n de ~tlvidadc1 de educación 
rtlica y dqxirtivas en la Facultad o E1euela. 

v.-COC\rdina.rlpsr~d11.~ajdo IOCW: 
Vr-1flrUcípifén1i cooidln1ci6n de prognmu dr. Ulen• 

aión acadhnlu de la dependencia _ 
Vll.-Auxillar al Ulrector en la alcnclón de olros ;uuutos 

,¡n~ulados con lll d.ifu:dón cultural y cxle1Uión. 
Vlll.-1..ls demis que s.:nalc la legislación unl\'Crtltlrh. 

CAPITULO IX 

UE LAS AREAS ACADEMICAS 

ARTICULO 480.- Lu uignaturu que integran 
loi planes de estudio de fas divm11 fa:ullidn y Escue· 
b• i: 1istcmatlzarU1 en Area.s Acadtnlm. Lu Are.u Aca
i!~mkas s.:dn dr riNe1 llccnclaturi y de ntvel pcrtgndo, en 
SUCI.~ - ·-

El Consejo de Gobierno, previo dictamen del Con· 
s~·Ja Acad6nlco, molverS sobre el mlmero de Aleu AQt!l· 
micu ducada nivel <!e estudios, uf como su denominación 
y lu materias que Ju Integran. • 

ARTICULO 490.- Las Arcas Acadtmlcu ut1rtn 
constítufhs ¡:or los proCesotcS de 111 alignaturu que in· 
le&ra'l el irc.i mpcctiv;i. P:u:i el estudio de lot uuntos de 
su comrt!tench, el •rea 1c~dtmlc1 podr4 di1iHrte en ICC
cioncs. 

Cada Arc:i Ac:dtmlca nombran de e1iue su1mk:m· 
bro1 a un PrcaiJenlc y un Secretario, que lo• reprewntar4 
tnle el Consejo Acad~mlco, t{•mo ptopleUrlo y Rlplente 
resp~ct'°'amente. 

ARTICULO SOo.- Para !.CT Prni!ente o Sccrctnio 
de uua Arca Ac:ul~mka. le requiere: 

:.-S:r 1:1e;::~·zno. 
JI.-~ :>r lfcwr J:fl11ilivo di! la Fa:ultad o ~cb 

Ó" rur !l! tul,, con un mínimo de 3 L1c.s OJIUr.t· 
lt' t inlntmumplJos de scrviciot m b n1imla. 
cx.:crtn lls JepnJencil' de nueva creacl6n. 

11' - •:- .:.i:ul'll carso admlnl.slrali"•o aJguno rn h Unher· 
il.hJ, en el momento de ~r electo, ni durante el 
~ •. ·.:.:mref10 del mismo. 

tv.-·N~. haber ~o unclonado par alguna caui.a gn.ve 
dr .,.~01mtiiliJaJ crllblccida por h lc~!.lacl6n 

U!!!\~U.tU-L'I.. 

V -t-; :.•r •'tpre~li::!o acadtmko )'moral. 

l1P.~lrt;Lo Slo.- El t'tntJentc y Secretario de 
Arc:a Acldtmic:i duwán r:1 ru cnc3rgod~1s an01. 

ARTICULO ~:o ... St1n Jtribucim1u :!! !JI \rt:n 
A~: .. h',1. • 

L-Acordar con el Director de la Facultad o Escuela 101 
-8-

T -f:!:!l.für lo~ probltnm r1•bt1"10S J ta :''11-<:~ml.l tlc 
!Jsmatcri.:isJe suespcci:iliJJJ 



r 
JJ.-Revlllr, al U'nnJno de cada trmestre, 101 prognmu 

de 1.11 materb• de a1 espedalkbd, proponiendo m 
'su cuo, moJUlc.:ionea a! Consejo AcaUmfco de 
b Facuhad o E11:uda. 

111.-Procuru CI mejonmlenlo clenUllco, lknko y .pal• 
g6glco de IUI miembroL 

tv.-Propouer )' putidpu en los programu de lnvud· 
pciOn de 11 Facull&d o Etcuels. 

V.-Cooperar en 11 realludOn de lu 1c1i\i1d.iu 1e1df. 
mJcu que leftalen 111 autorkbdts unfvenlt1rils. 

VJ.-Proponer 101 lnauumm.101 de naluacl(Jn que de
l berUJ 1pllcaue 1101 a1umno1y pe11onal acadtmlco. 

VIJ.-1..u dctn~I que WJ1ale Ja leghlaclón unjvmJtarb. 

ARTICULO Slo.- Lu
1 

Arcas AcaJtmicat, te reu· 
nirJn en elJón onlinuia cada dot mewa y en aeslón a· 
u:ionJinarb c;uanUI veces au necewio. 

Cada 11tlJOn IU.i pruidld.1 por el PrHidmle del 
.\re.t que ll haya conv~ldo. Cuando el Direclor d1 la fa· 
cuhJJ o Escuela llflta a una 118'0n de Area Ac.dlmka. P~ 
1lfüjf1mWna. 

ARTICULO 540.- Lu coav«:11orW pm Ju 
reuniones de lu Are11 Acadlmku aertn emlliJu por IU 
Prcs;Jente, prnio acuenlo o a pe:UclOn del Direclor de Ja .. 
F1euJ1ad o E1euela. 

Cada convoc11oria lndJcua 11 lu¡ar, dfa 'I ho11 de la 
1tslOn, uC como el onlcn del día correspondiente. Lu 
ae1lonu ordUuriil 1e convocuin poi lo menos con tres 
di~ h.ibilu de antkip1dOO. . 

En el mismo citllorlo podH convocarse por prime· 
r.:i y acgunda vez a una te•ión de A1u ,\c1dtmica, llcmpre 
que ciclsta un mínimo dt media hora enlrc la lel'laJ11b para 
que tcnp lugu la primera y la que e fije pua 11 JC¡unda. 

ARTICULO SSo.- El Arca Ac!!Hmica actuará 
\•jJkJamcnte con J.i ashtencb de Ja milaJ mS1 uno de aut 
mlembros. TiaUndoac de Jegunda convocaloria, la 1esl6n 
podt4 cclcbr.m..o vfüh.mcnte con Jot úllegrantes t]UC con· 
curran. 

El Arca A.c3dtmlca. tomart su• acuerdoa por mayo· 
ria rimp!c de votos de 101 mlembro1 pruentu. 

C3d1 sesión de Arc:a Acah!mlca se astnt.ir~ en acu. 
que ieri flrm1da por su Pwidrnte y Secretario, así Ct'.111º 
por el funclan.nio que en ru cuo hlya pm/diJo IJ 1cun11'ir1. 
El act3 Jebu~ somelerse a la 1probaci6n de los 111il·1nhws 
del Arca rcspc~tiva. 

TITULO TERCERO 

DE LOS ESTUDIOS DE LICENCIATUR,\ 

CAPITULO 1 

DE LOS OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS 

ARTICULO S6o.- Son estudios. de licenci.Uutl lu\ 
11ue se realicen deipu~s Je tonclulr 101 de bachillerato, mu· 
forme a ln dilrosf~lones conmúdas en esie Reo/Jmenw 
\ dcm.is nonnn Jplie:ól~s. 
· ARílCUUl S7o.- Son ptop6silos de lus utuJ1n 

l-Fonnar pruícdontlcs thiles a la sockd11.d. 
U.-Proporcionar a 101 alumno• lo• principk>1 e inllru· 

mento• de cuktcr teOrtco )' prklico, en deleiml
nld11 úeu del conocimiento. 

JU.-Creu en lo1 alumnos una candencia como agentei 
de cambio en beneficll) de 11 soclcdAd. 

IV.-C1pJCitlt 1 los aJumnot en 11 re.t.liucl6n de traba-

V.-~:e~ :vf!~=o• un alto &enliio de ~spomabJ. 
li:hd, de ltic• )' &crvlclo social, p1r1 Jl.gnlílcu el 
ejercicioproíeilintl. 

Vl.-Lo1 dem~s qu: seilllc Ja reg.!:uncnlaclón Interna res·. 
pectlva.. 

ARTICULO SSo.- Los es1udio1 de nivel Ucnlco, 
que 1e realicen dupu~s de condulr los de aecundlria o 
b1ehWerato, • regir.in en lu conducente por la.1 dúposi
ck>nes conteniJu en el presente ICtulo )' dem.b nonnu 
1pliclhle1. · ' · 

CAPITULO 11 

DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

ARTICULO S9o.- Cada licenciatura 1e cunirt 
conforme al plJn Je cs1uJios aprobado' por el Co111tjo 
Unlvmil;iri11, previo 3cucn10 y moluclbn de lo1 Con· 
sejos A.eaU111ko Y Je Go!>lemo respectivo' y dictamen 

• de la Comisiiin J\· l'lanración y EvaluaclOn Acallmk:a 
del propio Ct1u~\'J11 L111i\c1silll'i:l. 
• ARTICULO hOo.- El plan de c1tudk>1 de cada f¡. 
cenclalur• contci~lrj: 

l-Su fu11Ja11i.·111:1ciún. 
11.-Sus objeli\ 11s ~.:n~ralts. 

111.-La listJd,· :1ti,:11ar11m. 
íV.-La $.;riJi;h"m JM'l~1iJlur:u. 
V.-Lus ti:.iJdiH1~ >=.:ncralc! Je cacfa asign11ura. 

Vl.-EI ~alor .:11 créd1101 Jd pfa11, ur como de c1d1 
;isfgnalura.curncJS.1. 

\'ll.· l.:1 intlii;;1.ii•n Jd 11ü111cru ml11i010 Y mi:<bno de 
~-rC11i111s 1111c ¡H..!róln i:ursam en caJ.1 período ct
colJr, Cll SUCJ ... 1. 

V/11.··l.adurJdúnrrl·\ilfil p3r.;ilacarrcra. 
IX.-Los dains 111c1.,tJu!Ogicm que st cSlimen convc· 

11i~11tC\. 

ARTICULO <ilu. · l:I fun.Jamenl¡ci6n del plan 
. Uccuudiosse1hlará· 

l. Su \·mculJdún {'UR los lincamien!Os inslilucionatcs. 
csla!aln t nacionales en maleril cducaliv3. 

11 .• Las uece~idJtles ~ociales y aeaJ~mlc.11 que pretcnd~ 
sJlisfocct. · 

111. -las caracluh1ii:as d~1e:ib/cs del i!ur.ino que lngreu 
Jlmvcl. 

IV.-las c31:1c1erh1icas que deber~ lener d c¡;rcsado de h 
c;irma prufcsinnal r~1pecti\·:1. 
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ARTiCULO 6:!0.- Los objctivot generales del pbn 
de ertudlo1 ~escriblr!n, en forma gJoba.l, Jos conCK:imlcn· 
ioj y habQilldes que dcbcr4n Jogru 101 alumnos en una 
CVT'fl proíetkma.ldetermlruda. · 
' ·• ARTICULO ~Jo.- La Una de atignaturas l!eber.t 

conlcmer la .denomlnacl6n de C!'stas;-ru ubfcacl6n y su caríe· 
ler obllptorfo U optaUVo . 

• · ARTICULO 64o,- La mi.1ci6n se Umllari a la ne
cauia inplkacf6n de la• asignaturas antecedenlu con las 
materias con1ecuenleL 

ARTICULO 6So.- Los objetJvot generales de asig
nalura exprel.:lrán hn conodmlenttJJ y tJabU!dades que le 

pretende 1dquleran Jos &lumr.os en cld.Í curso. 
ARTICULO 660.- El plan de t:Uud/os podr1 set 

rlgiJo o flexible. E1 1fgldo cuando debe cubrlm mcesa· 
rfamente en un tiempo y con una carga acadtmk1 fija. 
Et 0.CXible cuando puede cubrirn en un mfnlmo y un r. !:e:~ 
mo tanto de Ormpo como de carg· acad6mlca. 

ARTICULO 670.- PJra lot efccloi de los estudios 
de Jlcenciatura, cr&:llto c:s la unidad de valor correspondien
le al tnbajo acad6mlco que debe ruH.m un alumno en un:i 
hora a la 1rJT1ana duranle un scmeslre lecfoo. 

1 El nllmcro de crldilos correspondi::nte a una U· 
oenclatura 1ed de 400 como mfnimo y SOO como m&.d· 
mo•&Jbr1 la bue.de stnmlres escobrc1 U ev.1lua:i6n 
proíctJonal no lendrJ valor en cr&tito1 
; Lo1 (rédllos IC expresar.in sicmpr:: en mlmcru• 

mtrrQty a computuúi en la liguknte fom13: 

· 1-En cluc1 tc6rica1 o teóricai-prlcl/;.:H, seminarios 
u otru actividades que impliquen estudio o lr1· 
bajo adlcJonal del alumno, una hora de duc semana 

• wmeltre corresrondc 1 dos cridJtos. 
11.-En clases pr.iclicas, de fabonton.:> o ~~ ul/cr, en 

trabajos de invcUigaclón y 01,.s acfo·kl.adu que 
no impliquen ctttJJlo o 1r:i.bajo :idicior.:tl del alumno, 
una hora tcmana SCrtJeJtre cone•pvr.:.!' J un cr~· 

• dJto. · 

ARTl~O 680.- L11 3.tigmlur.is del plan Je es
tudlon!e cad1 Uccnct.uuu &e dluribulrin en un mrnimo 
de ocho aemestrcs y un mt<lmo de doce :.:~ .• ~;~1.·s. rn el 
ea.o dc:J plan de estudJo1 nexiblt:, /a$ uignau.:r.:.s nv po· 
drin curur1e en un periodo menor de tfete scmc;1r,.-s. 
Cada temeslre lectivo tendr.1 un mfnimo de 16 scmJnas 
cícctivudeclué. · 

ARTICULO 690.- El pl.m de estudios dt caaa li· 
ccnclatuni fnclulrt uí¡n1tur11 aobre melodolorf:ot, rtcni· 
cu y otro• upcc101de11 inveulgacibh, tendicr.tcs a capa· 
cltM 1 Jo1 alumno• tn li elaboración de m;s pr.:ifct:onl· 
rei. 11111)'01 )' tnbajol limllues. 

ARTICULO 7~.- El plan de cuu11N wr~ cu· 
tuido Uttmtllcamehle por 101 ConJ.ejoJs de Gob:erno y 
Aead4mlco de cad1 Facul!ad o Escue!J. iWJ mCl.!rfic;
clOn al ·plan dr mudloa requerirá de Ja 1prOOaci611 drl 

• ContejoA~~~~~JoÍ lo.- Los a.lumnos qut hiy:m :iprv-
• bldo todu tu Hignaturll del Pfan de Estcdi;·¡ )' •·i~r-.:n 

condufdo lo1 e11ud!o1 y paguen 101 derechos rerpcctfVoi; 
tcndr:ln derecho 1 recibir un ccrtlílcado parcial l 

CAPITULO 11! 

DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO -

ARTICULO 720.- Cad1 licenciatura se cunar:l 
coníonne a k>1 programas de ertudlo llnlcos de 1dgn, 
tura que apruebe el Conitjo de Gobierno, previo dlctamc 
del Consejo Acadlmlco rupcctfvo 

ARTICULO 73u.- Los programas de cuudlo u1· 
cluJr.in: 1 

1.-Lot dalos de idenllfüación de la ulgnalura. 1 
11.-La relación de mamlas anlecedcntes y consc· 

cuenleJ en el caso de scriacl6n. 
111.-EI objelivo general de la 11lgna1ura. 
rv . ..:.Lo1 objclivosdc cada unidad. 
V.-Los objetivos de cada 1cma, en su caso. 

VJ.-La lisia· de 101 temu que lo componen. 

. Vll.-~n•:::r~~~~.t p~!ed:: ~=:ro de hom que corre~ J 
VllJ.-Los m~todos de cnsethru.a que 1e cmplcar.111 

IX.-EI 1i1lema de evaluación que se uUli21rA. • 

x~:~t:.b~~~:f:i~'1~!1ºc;:º~~~~1~~~~~·ptrtlncn1es. I 
ARTICULO 740.- Los program.u de aSfgn:Uura 

dcberJn cubrfr:..c en su totalidad, lenlendo el proícsor la 
liber1ad de' ampliar o ptoíundlzu cada lema, uf como de { 
darle !J oricntadbn que deltnnlnc, siempre y cu3ndo 5e 
1k.:incen 101 objeUvo1 correspondientes. -

~e~~r.inA~~~t~z:~-r!~s d~r~~~~m~:1r~11rs~ª~~~~ 1 
pau aciualJur o moJlflear los temas, bibllosraíl( m~t~ 
dos de cn5enanza y otrc• clemenlo.t. 

rcqucri~o~a a;r:~~~i~el ªc¿~~j~r~~~icJ~o~1;~::~ l 
dkt.tmcn del Conicjo Addc.'mko de la F1cul!.td o Es:uc· 
la. 

CAPITULO IV 

DE LA INSCRIPCION A LOS ESTUDIOS . 

ARTICULO 760.- Son rcquflllos ncCes.uios par:i 1 
ingrcSJralosesrud/oJsde llcencblura: 

l-Solicilu la lmcripclón a 1J Facultad o Escuela rcs- I 
pmlva. 

. IJ.-AcrcJ/f3r que se cubrió en su lolalidad el plan de 
eJludios del bachillerato rrqucrkfo. j 

111.-Ap:obar los exúncnes de ·admidón que se esta• 

bltlC3Jl. 1 lV.-Papr los dcre.:1101 correspondiente~ 
\1.-Cu'J;ir lot dcm.!s ft(JUi~hos que rc•;ul: 13 reg!Jmcnt:· 

dOn in1crnadcCaJa FJcultad o E!:ucla. 

k>1 dtrecbOI e1C01arel, 11 Je1 upedir.t el ctrtifüado de los ARTICULO 770.- Cuando se tuya atendido fa 
t1tudlo1 de lkeneiaruni ausado1. Qui~n:s nll hubieren d,cmmda de ingmo de los tgre!.Jdos de Ju etcuelu prepa· 
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atorias 1llulkJu en el territorio del Euado de Mb.lcoy exJ,. ARTICULO 880,- Qulene3 hayan tem1inado oi 
ti cupo en b FacuJtad o Escueb. rcspect~a. se admlliI.i estudio1 de una llcenditura y deseen cu1SJr una urresa 

en Jos euudios de Ucencf.llurJ 11 los :uplra.ntcs de eM:uelis dJímnte, 1endrAn derc-ctio a iru.:ribirsc huta en otrlJ do1 
prcp.nalorils ubicadas fuer.a de Ja Entidad, siempre y cuan- oportunidades,· ilempre que utilfagan 101 requisitos de in• 
do reúnan los rec¡ultftos corrt1p.lndlentes. crlpciOn pertinentes. 

ARTICULO 780.- Los uplunte., que provC'ngan Lo1 a.Jumnos que sollcl1en cambbr de carrera, án 
de lllru lnstltuclones n~o:ionales o extranjem de atucaclón haber conclufdo Jos esrudlos de una lkenc!Jtun, tendr4n 
superior, adem.i1 de "3lisfac:r loi requllltos est.abfeddoJ en dcrecl10 a Jnacriblue en 01n IOla ocadón. 
este capl'rulo, deberAn cumplir con lu dlsposfcionu sobic Pan tal efec10, se obicnuA la cqufvalencb de 
revalidación de cnudlot , adsn11uru que en N ca!IO delenm:tc :1 Consejo de Gobler• 

ARTICULO 790.-. L:is insc:rfpcionef a los tstudlo1 no, prC'Vlo dictamen del C'ons;:jo A:ader.uw. 
de l/cendalura se efecluar.111 denuo de los pcrfodosse113IJ· ARTICULO 890.- Sbill :'<'!rá cumr-..e hasta en 
dos en el cJlemfario escolar, confom1e a los tnstructlvos dos ocasiones elida un:a de bs u1¡;_-:Jiuras di:! plan de cstu• 
corrupondicrues. dios de una Uce11clatt1ra. Se cJm:eJ.:;,·.1 b inscrlpclbn al 

ARTICULO 800.- Los lr.1mhes de inscripción so- alumno que no acredite una uign:1111n al conc:lutr 131 t\'t· 
r.tn efectuados por el Jntemado y J6Jo cuando no te Ir•· luacloncs de 13 sc¡u1tda oportunid~i.... 
te de actos en los que deba participar personalmente, po- ARTICULO 900.- rodr.i cun.use si:nuhAne:imente 
dtin realiza.ne por el p.td.rt o lulor. dos carreras, siempre que se 1crit~ !:. ci.IJC:.J de ;1.lumno 

ARTICULO 810.- Los aspirantes que reOnan Jos re¡ubr con promedio ¡e1mal 110 menor de 8 punlos. Só· 
rcqubl101 de ingreso )' rtallctn oportunlmmle Jos tr4mJ. Jo Se obscnlli la equlvalend.t qur en u.1 caso de1ennlne 
ru de Inscripción, ,_,quirirln Ja calfdad de alumnot, -:on el Consejo de Gobierno previo dictJmen Jcl Consejo Acadd· 
iodos 101 derechos y obllgachne1 que est¡¡bfezca la legi• núco. 
lacl6nunimsl1a.ria. 1 ARTICULO 9Jo.- La Nt:)amen11cion lntem1 de ' 

ARTICULO 8 .. o.- Se en!enderi que renuncLrn cada. facultid 0 Elcuela Profctll•nal Indicar.! el nOmcro de 
,a IU derecho de lns.eripcJ6n los atpirantes o alumnoaque no eva!uacionn reprobada:•, sean ordinu 1a,. t . ..:traordlnarlat 
concluyan los trJi:nJ1es rel3tfvm tn fas ftch31 que al efec· 0 1 tllulo dt ruOclencL1, que cJuscn la canctla..:i6n deíinl· 
lo establezcan 101 amruc1Jvo1 peitlnente~ • Uva de ¡1 inacripclón de Jos alumnos. Es1e nllmeto no exce-

.ARTfCULO 830.- Lo1 alumnos lnlCritot obtmdr4n de~ por nlngún mollvo de IS evaluaciones en Jos primeros 
tn la dependmcla univcnltaril competente IU crcdmcial clnc~ ~me1trt1 y de S 'evaluaciones mts en los slgulcnlcs 
de idenlific:ación e:s.:olar. ·• semestres de Ja'carrera. 

AR.TICULO 84o.- Lo1 alumno• podrin renunciar La mfJnia regllmentaci6n lzmrr.:a contcmplar4 
a su 1n&cnpel6n, mtdlanle la prnen1ac!On ante la Dirceo otru caus.alcs de cancelación de fa ínscri;>o;l6n de los alum· 
cl6n de Ja Facullad o Escuel1 de una 1ellcltud por ucri- nos. 
lo, dentro del pltzo que senale la regJammtaci6n Interna 
de ·1.t Facultiid o Eacuela, que no podr.t rxctder de la 
octau IC'mana de clases del semestre escolar, en ~O 
euo no contad dicha tnscripcl6n. 

ARTICULO 850.- Cuando se compruebe la false
dad tau.! o parcbf de un doc:umenlo, exhibida para cfec· 
los do lnscrlpclón, IC anuJuá illm y quedarán ti.n efecto 
todos Jos ac101 derivados de la misma, sin pcrjuielo de otra 
c:!a~dercspons:ibili:!a1d. 

CAPITULO V 

DE LA PERMANENCIA EN LOS ESTUDIOS 

ARTICULO 860.- El llmlle de tier¡ipo-para ser 
cons1dcrtdo alumno dd nfvd lkencialura. no podri cxce- . 
der de dos veces la dunci6n mínima 1enalada en el plan 
de elludlas respecl/vo, utvo las excepciones consignad u en 
ene capOulo. • · 

ARTlCULO 870.- Quienes hubleren incerrumpido 
sus enudios de licenciaturaº podr!n adquirir p.lr otra sola 
ocJsión b caUJ:id de alumnos, pero deberán sujttarse al 
plln de cnudlos \'lgentc a b fecha de su reingreso. En 
ca;o de una b1ferrupcf6n mJyor de lres anos con&eeutJvo1, 
deberb Jnscnlifrse aJ primer semeure, curs:ando todu tu 
uign:ituras que lnle¡ran el plrn de enudio1 correspondlen• 

CAPITULO VI . 
DE LA REVALIDACION DE ESTUDIOS 

ARTICULO 920.- Los upir~111e1 que provengan 
de olm Jri1111ucfone1 n1clonlles o extranjeras de tducacl6n 
superior, que deseen continuar sus cuudfos en Ja Unlver
ildad, podr4n 1alicltar la tl:\'alld1c/611 pa.--cl1l de sus cer
tificados de Ucenclalura. siempre que Jos planteles en que 
1e hayan realizado los estud/01 teng111 phn=s y progran111 
acad~rnlcos equfvalentc1 a los de la facul!ad o E~ucl3 de 
que se 1r11e. 

El ¡rjmftc de revalidación m.1 previo a J.i inscrip
c:JOn de los ~l/cl1an1cs a lll dependencias universitarias. 
Esle tr.imlle no lmpllc.sr¡ compromho de a:JmlliOn por 
pal1e de Ja Universidad, , · 

ARTlCULO 9Jo.- Las soUeitudcs de rcvalJdaclOn 
mtn pre1enudai ante la DirccclOn de Control Escolar 
de b Univenidad, anr:1 de que concluya cada periodo de 
inacrlpcJbn, en ~rmlno1 de los Instructivos correspondlcn
teL 

En la lr:imimlón de l111allc:lludcs de revalidac!On 
debcr4 nhlblrse el eertJficado" de estudios cunaJ01, el 
·plan y prog¡amat de estudio pertinente1, y otrusdoc~men· 
101 que se requieran, ut como cubrir 101 derecho• re1pec· 
llvol 
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ARTICULO 94a.- El Consejo de Goblnnod e cada 
Facultad o Escuel.a, prC\'io dictamen dd Consc-jo Acadt!mt
co, cmltlri resolución sobre fu solici!Wes de malidaciOn 
de e•tudio1 de UceñcJ.t1ura, senatando en su cuo la cqul
vtlencb. de lo• pJanu y programas de ttludio, ut como el 
perfodo en el que podrS lnscn'bU~ el asplranle. 

Las equivalcnci.u de asigna1uus St detctminJ1.in 
.por la compmciOn de 101 programas de estudio c:d1ibidos 
por el 1Jliciun1e con 101 de la r·acul1~J o Escuela, aün 
cuando no 1engan cuctamente la mitma denomina:ión. 

ARTICULO 9So.- Solo .s,l rev.tlidu~ l1Hll el 40 
por clenlo de bs asignaturas o ut4itos cquivak;;tes que 
~e~~~ el plJn de estadios de la llcencia1uu que cv-

. No· se revalkhr4n certificados puci1Jes de li.:cn· 
ciatur¡, cuindo los estudios se hayan iusprndldo en un 
plazo mayor de tres IJ'los anlerlorcs a l.i íecha de prc1enta· 
ciOndela solicitud. 

ARTICULO 960.- No se rtvalidarJ.n carrtrJs 
comple111 para el llnko eíc~lo de uptdlr el Ululo pro
fesional. 

CAPITULO VII 

DE LA EVALUACION DE ASIGNATURAS 

ARTICULO 970.- La nialuaclOn de las uignalu· 
ras ~el plan de ~lludiot de una licenciatura tendri por oh· 
jeto: 

L-Que las aulorldades, proícsores y alumnos dispon· 
1an de elementos pan conocer y mejorar la eO.:lcn· 
cla del proceso ensenanz.aprendlnje. · 

Jl.:-Oue 1.u autorldldes, proíe!.:>m y alumnos conol· 
can el grado en que se han alcanzado los objcilvos 
de los programas de es1udio. 

111.-Que a tmi!s de Lu califkacioncs oHenidu, llls 
1Jumnos conouan el ya.do de prepar.it10n que hJn 
adquJriJo, para en su caso m prnmovi~'ll 

ARTICULO 9So.- Para lo¡;m lus objctlvo1 :tnlt· 
riorei, se reaUzadn evaluaciones oniinariH, c"o;lraordiro· 
ri:u o a Ufulo de suficiencia, en lt!rmlnos i.le l.Js d!spoiicii> 

o po~ aconlcc!'1llen1os cx1ta~rdlnarlos eUo no 1u posible, 
la Duecclón podrA aulorlzar, por cscrilo, que se llC"Ven e= 

cabo en o Iros Jugares)' a horarios difcrtntcs.. 
ARTICULO 1020.- Las evaluaciones •eran el ... · 

tuadas bajo la respons.abUJd:td del profcio1 de la 11i¡na· 
tura cormpordlente, auxilildo en 1u cak.I por profeSCl· 1 
dcsign:)fos por el Oimlor de la FacuhaJ o Escuela. S1 1 
ptofesor de la materia no se presenta opt'C'tun.imtntra 
mlilu la evaJu3cf6n, el O/rCClor podra nombnr un 1u11i-

~u~~:s1~:1:I'~r~~~:r1~~ª·1a F:a:~r~~. ~:;n1~5e~~~~s e~f '. 
gul:u a las autorld¡dcs de la F.scuhad u Es-cuela en el 1l1· 
~~:u~~ac~:~~~~:~n~Jlurales siguicn1es a la fecha en c¡ue( • 

Cuando .::xcepclonalmente no tea po!ible que '·· 
proíesor de la uigmtura linne el ac1a Je aJ~;una cvJluacióri 
icra nnnada, prC'Via autorlzaclon del Consejo 'de Gobler'l 
~~sce~cl~.itector y Secretario ,\cadt!mico de la Facult\ 

lu~cion~~T~;ualLu~~~·;be~~ L~:~:~::r1~cn c!~ 1:~ ~:!'. 
dencial eSi:olu o con dt>..'"UQ\tnto expedido por autorid 
competen le. 

ARTICULO 104.- Las evaluaciones rwalcs .. 
praclicalin ~n fonna e&erita, departamcnt.il y con cril 
riol ptd:igó&lco1, cx~pto que el Consejo de Gobiern., 
pr?vio dictamen del Consejo Acldtml.co, dclennlnc olro 
Upo de prueba.. 

ARTICULO JOSo.- En caso de inconform!dJ 
el Direc1or de la F1cul1ad o E:cuela :icord:trJ "1 mUiúu 
de la evaluación, conforme al s!i;túcnte procedlmlento: 

l-EI lntereudo dentro de Jos S d!u h.1bUe1 ligule 
ttl a J¡ publicaciOn de cada calllicai:l6n, pOO rá 
solicllu por escrito /a. revhl6n al OircCl<.ót dr f.1 
dependencia. 

11.-EI Director nombrul de uno a tru profe~=• 
de la n!sna1ura ,o Uu 1udtmka par.l que en 
11 fecha letla.13da • Une a cabo la revisión e· 
rrcspondlente. 

111.-Las moluclones que se cmilJn en la revblOn mr. .. 
in3pclablc!. 

ncs del prcsenlc Rcglamenlo y del Reglamento inlcrno de Sólo se pn.Jrá :i:iUcitar m1dmo clnco rc·1hion. 
cada Facultad o E1euela, y dcm!S normas aplicables. duranle los estudku de una licenclalura. L:u resolucio-

ARTJCULO 990.- Las callficac;rincs de cadJ ne• (avor:!bles al inmes.:ido 110 se CC11t1put:u.1n para di· 
cvílluaclOn se ex pres.u.in en el si11cma dc.:inul, en Ja cs.:ail chas efectos. 
de O a JO punlos. La c1lificac:IOn m!nlma para acrcditu ARTICULO 1060.- La1 caJH1ciclonu de c;u_ 
una ali.gnatura es de 6 puntos. evalu.1cl0n scrfo asentad u clmmtnle en el acta rcspccth·a. 

En cuo de que el alumno no se presente a una eva· En caso de <iuc cxilta error en b anotac!On de una calif 
luac'6n se le anotar¡ N.P. que sir:nifka "no presentado", cac!M, sólo proceder~ su mtiOcadOn ll el proíeior !J.lie 

ARTICULO JOOo.~ Lu ev:ilu3clones se llevaran hay.J. ascnlJdo comunica por e1erito :ti Direc101deJ1 r.. 
a cabo en los plazos senillados por el Consejo de GOOler· cultJJ o fücuc!J, dentro Je los 5 días hábiles sir,.:cnl:• :t 
no, dentro del periodo estipulado por el calendario e1co!Jt, 1.1 publicación de dicha califüJci6n, b e.\illcr .. cia deblll 
que St dar.I a conocer al inicio de cada scmrnre. Vers.ujn mC"ntc justificJda del cnor. 
sobre la totaUdaJ del proEr.::imJ oílcial de c.·du asignaturJ. , ARTICL'LO 1070.- la cdu.::idOn ¡itdinarb l!c 

ARTICULO lOlo.- L:u l"ValuJcioncs se efwua· una atiinalUra, se: hn.i a ~ta1~s1fo un mínimo lle do!. 1vah•J· 
r.in m los recinll'S de ca:Ja FacuJ¡¡¡J o EicuelJ, denuu ci.)nes parci~/cs )' en S1o caso de una CVJ1Ua(i0n fi·! 
de Jo1 horui:u que al efmo scl'!tlleo la DimciOn de la En Um1inos de la rerJament1ciOn intern.1 de :J~. 
mism& Cu&Mo por 131 caraclertstlcu de las evaluaciones . facuh:id o Escuela, pOOr.i eximiric a los alumno~ de IJ pr~ 
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ntaclOt\ de L:i evtiuaci6n Una!, siempre y cuando cuen- fC promoción de enuJloL 
te\\ con un m(nimo de 80 PN ciento dt uiitencbi duran• 

ce el curso, obtengan un p1omed10- no menor de 8 puntot 
en tu evatuad>nct parcialcr, ) que lnu comp1en1.bn 

CAPITÚLOVIU 

11 loU.lhfaJ de los tem~• del programa de b. materiL 
ARTICULO IOSc.- .P.::-.i ccnu derecho a evalu•· 

tlOn ontlnlril final M rqufr:..i. ' 

t.-En1r lnJo:rito t'O la Fac:ult.t o Et.."Uela mpecfiv:i.. 
11.-Tencr un ml'n!.m.o Ct' .H1mndu drl 80 por ciento 

de cb'-CS lmplrtid.u i!ur.2.1te el curso. 
Jll.-Cubrir 101 Ji:mh it.'.¡:u1uws qut s.e !t11:ilttt en lJ tt· 

glunen1:ici6r. liih 1r • .1. ..,.( i:t t Jcu!Cad o Escuel.i. 

ARTICULO !(>Jo.-· t.ll ut cv:U1Jaciont~ parcb.les. 
ademh de lt obli¡.uoricJ:iJ de los tdmenes uc:ritos. orales 
o prktkos. podrán cmptemi:- .:01110 imtrummloi: 1ub:ija1 
de invt1tigadón, ledum ..:01Hroh.:iJ\, partk:ipacltm tndM· 
dual o ¡ruoal, o l:i ccmbin:ación de loJ anteriorrs. 
. AR~ICULO 1 lOo.- Pau. t<nu dtretho a b evaJuJ· 

c1-ln txtr.iordlnaria, '~ aquic1~ 

t-Ettar inkdto en la FaC\lllad o Em1da rupectiva. . 
U.-Tener un mínimo de .uittcndu de1 60 por ciento de 

clu:1 imp.ufülas durante ~¡ ·:ur!O. 
111.-No h1btr pmen1ado h :\·:s.b.tclbn ordinaril o h::i.ber 

rtptob.Wolsta. 
fV.-Pagu 101 dertchos conupondie111es. 
V.-Cubrlr lo' dcmO rrquiUccs que ~ set\3len rn 11 Re· 

¡:bmi:nu,,;:len ínl<rn~ Je 111: i:ultaJ o E~cueb. 

ARTICULO 11 lo.- rira 1entr derecho a b enlu3-
ción l titulo de suOdc:nd:a, d ~ .:..informilad con 1.1 Regta
mcnlat!On hl!ctn:i respectiva, se requiere; 

DE LA EVALUACIQN PROFESIONAL 

ARTICULO t 160.- L.a evaluación profu&onal Uen 
porobjtto: • 

l- Valom en· conjunto loa i:onocúñtento1 uirnUada 
por el RJ:nentantt en m cmera. 

U.- Comprobar b. capacidad dtl tultcntante para .apt~ 
car lot conocimfentoa adquiri.!oL 

lH.- YaloDr el erittrio profuionat dt:J sústentar.tc. 
IV.- 01orgar &I jUltentantc el titulo profesional wnu· . 

.. pond~nte. • 

ARTICULO 1170.- Et ptuo pari la p;escMaclbn 
de la n-atuacl6n pror~onal' str1 dc-'3'.oa veces b duración 
mtnlm1 del pb.n de urudlor. computado 1 partk de la pri-

• mtn ln'Crip~n d primer r.emnttc del m!uno. Vencido tS· 
te plazo, c1 Conlf'jo de. Gobierno coníorme al diclamen del 

·-Consejo Auddmlco, podr~ autorilll' tn cáda Cllll b rc:ali
zaclón de la evalu&el6n profesional, prf'Vilo dn lucco!lta- • 
cilln de un examrn de 'ufidencta acadtmJc1 o detc:nninu U 
«:peU'C:il\n de la c1mrt, ae~n lot 3nltctdentu es.:obtc:s 'i 
11 acUvkiat proftslonal dtt.inolfada por el interesado. 

ARTJCULO l t!o,: ... La evaJuición proftlional com 
prendert b. retlltaclón de un tnb1Jo etcrito y li sustenta· 
d6ndt:lm!srnoanteunjur.ido. · · 

ARTICULO l f9o,-:_ Lat Facultldes y Escuelu Pro· 
fe&Ionalea oritntutn a Joa iusieniantes tobte los tcma1 o 
prob1cmu Q':JC puedan ttr m1teria do trabajo1 uciitos pua 
efec1os de la ~"1.luadón prordonal. 

lfr en ,:!~l~eul~?si~~:~;;:~~~d~~rito ¡oor~ contlrr 
J.- Estar imcri!otn !J Fao:ulud o E$Cuela ftsptcttva. 

11.- Tcne~ un :tlinímo de :uht~n.;in del JO ror denlo 
de clasc:i i.mp;ntldu \lurantc t:I curso. t.- Tr:si1 lndlvid.U&!.. · 

tn.- No lnbc:: pmc-ntJ.Jo b. evaluJción e\tnordinaria 0 JJ~ Tc:s!s en s;ruPode ilo maforde tres tusientantc:s. 
haber rrprobai.lo lsu. . llL- Memoria o reportt individual realizado en un utlc:r 

IV.- P.tgar los dcrc.;hos comspordtentes. laboratorio o dlnlca. 
. V.- Cubrir Jos dcmi~ rn1uiiito!I que~ i:nalen c:n la Re:· IV.- .Mcmoril o reporte indlriduU tobre las experiencia 

glamcntación í:'lterna de 11 Fa:u!t.id u fa;ud3. adquirid u l:'n 11 prktlc:a de la proíc:$i6n. 

Facuh~~~TJ~~~? c~~~:,;p1~11 ~t~i~:=~~~:C~r:l~~cta'n!~ ARTlCULO Jllo.- ·a· tribajo e1erho rc:ur.lrt los 
ulrtOfl,Hn:uias y en su caso a tl!ulo de tuíidench que los llgulcn~c:s requhi101: 
t1•1mncs podr~n rres~ntar en tatla .tr.:mestte c~ol:u. · 

. ARTICULO t Jlo.- En e! casa dtl plan de estudio~ L-Tc:nervlncu!lcl6n con .J~adc lat &rtaídtl plan de 
rígido, ka alumnos ttndrfo b cl.lidat! de reguluc-s cuanJo • utudlo•alrudo. · 
hayan :iprob&<Jo todas In a1isnuur3.f c:mtspondicntct .t se· 11.- Pl!ntc:ar l3 prOblcmaHc1 comspondlenle. 
mcttres precedcrHn. Ser!n irrcgubm 101 que adeuden al· 111.- Dc~rtallarlosdlfercníesupccto1 del tema a prob1e-
gun1 materia de ~cme\lrtt anttriom ma. mediante un1 txposklón o argumtntacl6n crítl· 

ARTICt:LO 114.- l:!.\("~lu.1.cionn .1c1lí.udat en CI. ' . ·. 
contmenci6n .t lo dbpuc.sto en este Resbmcnto y dcmil lV,.:.. Jndk:ar Jai conclu5io~u ~ propotldones a que se 
normas aplic:tbles, ser~ nut:n 'i b. nulid:i~ \Crá drcbmla hay.a llegado. 
por ti ConJcj\t Je Gob!nno. pmio dtc1<1mrn del Consejo V.- Dc...-riblrlamc:todologfa emplead.a. 
Aud~mko, Jebitndo ane-.;1rse la moludón a In ac!:u de VI.- Sel\alu la bfbllogr1íra o rna!crlat utUlÍado. 
luevaluacionu camspondicntn VII.- Tener unt extenal6n mírwm de 25 cu.artW•u, a rm· 

ARTfCULO 1150.- La rcibmcrrici6n lnlerna de a10n Jbic:rlo, Lll'lo la tulscoltctlnq,ue tcrtp¡opor· 
c::sJa Fac:ultid o Escutla scnaJ:id !ll dupuJiciones lega.tu ao- clona! tl nllmero de su111tntantea. 

-13-vm.- La1dem~1 que con.temrle: ta re¡lament•c~6n in.ter 



na comepondlmte. 

·· -~~·=-1RT1cULo-1íio.- Ei hibaj~ escrito scddlriglJo · 
por un 1~i;nombl'ldo por la Sccretarfa Acad,mlca de la 
~o~~ ~:~t:;eque ~ tn11e, quJen paJr4 ser propuu· 

· · .• LI re~Cnt.l~ión ln1cm1 de h Faculud o Escuela 
poddre¡ululaelilttnd.adeunoo m•1 revlsom del tnbaJo 
eacdto, ldl.afando lu alribuclones de 101 m!tmos y el pre> 
tedlmllnto·que al efecto debe observar.e. ' 
· · 'Stit nombrado uuor o rcvilor de un tnbajo cKri· 
to, cualqu~r 'prbfetor o lnvc1tlti¡~or dtflnillvo de la faC\JI· 
tld o Eacuela con conoclmlento1 etl d '1ca relacionad:i 
conol lnbljo. :· . . • 

.. ARTICULO JlJo.- L1 1ustenUci6n 'del trabajo e¡. 
crilo • Unut .a cabo mediante una prueba oral, o una 
prueba oral y pricUca. U IUSltnt.lciOn del trabajo ncccsa.· 
riamtnu 1er• individual . 

· 1.1 prueba oral 1er• la nplica que formularin cada· 
uno.de 101 liitr¡ranfes del jurado, principalmente sobre el 
tnbljoeacrtto. '..' • 

U prueba prJctk:a cond11irli en la moluc10n de un 
cuo plante*1o por miembro• del jundo en b fecha de la 
IUltentid611. · ." .- . . 

· F~tiJ'·~~~f~~~~C~~: ~j~~~c~l~~adi~j!~ -
fecha

0

dl;&a.'.~1ten~6ndel lr1b1jo eacrilo, el.Jntrresado 
dcbert'CthJblr 101.aigulentu docummto1: .. '· ·~.·~··. " .. . . 

L-~CertJflCldo 1e haber prutado •I ~rvicio social. 
11.-Certiflcado toW de u1udfo1 pfofuionalea. 
l!l-Coratancia dé.no tener nln¡(ln adeudo de carácter 
... :.•,.ecoñdmko, biblio¡rjnco y.m1terlal con ll Unlvmi-

''dld: · .. . ..... 
IV.- Voto aprobatorio del llCJOr )' en IU Clltl del ft'Ylsor 

del trabajoe1erito. 
V.-: Comprobante de p1gode lot derechos de eumén. 

VL-·Din ejemplares del tr1b1Jo eacrlto. 
VU.- Un.re1.1men del IHb•jo cterilo'con una cx1ensiOn 

• . no m1y01 de 3 cuanwu. · 
VllL~otograflat pua el 1c11 de examen)' Ululo profesl0; 

. na!. . 
OC.- Lo1 dem41que1e seftalen en ll reglamentación inltr· 

~~.e l~~acullad o Eacuda. 

sei1abda, reml1i~ndoln un ejemplar de la ttsls. 
ART1CULO J 27o.- La su1tentaci6n del trabajo e 

crilo no podrá dar principio lino con la pmCncll de 101 
cinco 1inodalu. Este n11mero enari fonnado por los proplc· 
tario1 si hubieren ocunido en su 101aUdad o por lot prop1e· 
tlrios y tuplencu en caso de 1u11i1uclOn de algún propleta-
rlo ausence. · 

• ' La runentac!6n del trabajo sera pilbllco.- Al inli¡lar· 
1e, c:1 tullentanlc hui una breve cxpodcl6n de N trabaJo )' 
posteriormen1e cada miembro del jurado fonnu1ut In pro- .. 
gunll! que contldere pertincntu. 

La exposlel6n del lntmudo y la r~plica de cada In· 
lcyanle Jel juraJo w1dra una duraclOn de 10 minutos co
mo mtnimo )' 20 como mhlmo. Ningún miembro del jura· 
do podri abstenerse de replicar ni retlrane de la sustenta
·c!On antcs'dc su.itrmtnact6n. 

' ARTICULO 12So.- Lo1 mlembro1 del jurado, para 
tmlllr 1u vercdlclo, tomu!n en cuenta la calidad del Ir.a· • 
bajo escrilo presmtado, el nJvel de la IUllentaclón del mis
mo, y 101 anteccdcn1e1 acadtmfcos ~el sullcnt&nlc:. El resul· 
udode la evaJuacl6n profulonal podr4 ttr: 

1.-AprobaJo con mención honortflc1. 
11.- Aprobado por unanimidad de votos. 

111.- Aprobado por mayorfa de votot ·-·
IV.- Aplizado. 

ARTICULO 1290.- Sólo podr.'i .olorrane mención 
honortnca cuando se cumplan los ligu!enln requili101: _ 

l- Que: el suuenlantc luya oblcnldo un promedio EO
neral no menor de 9 puntos en la llcenclalura • 

11.- Qu-: el sus1en11nte. nohaya'obtenldo calJflcaclonel 
reprobatorias o anotacloneíde no presenbdo duran· 
1e 101 estuJios profcllonalc1. . 

111.- Que el trabajo escrito presentado constl1uya una 
apurt1c1ón acadimlca valiosa. 

I\'.- Que I¡ su1tent1cl6n del trabajo eacrito haya tcrUdo 
un nhel excepcional . 

V.- Que li1 evlluaclón profesional 1e presente dentro de 
101 dos anos li¡ulcnm a Ja tcnnlnacjOn de la carnra. · . 

\'1.- Que la \'Otaci6n para su otorgamtcnlo 1ea unánime, 
, 

ARTICULO 1300.- Pronunciado el vcrediclo 
aprcbat.:>rlo por el jundo, 1e proceder& 1 la pro1e11:1. del 
nu~" profciionina, lnvlstifodole 1olemnemen1c, en el m(I. 
mo a;t;;, Je! Urnlo de la proícslón cormpondlenle, me
diante lt d:.:llracl6n por parte del preddcnie del jurado. 

ARTICUl:.0' 1250.- El jun.do de sustentación del 
Ira bajo ucrito e1tari hl!e¡ndo por cinco miembro• proplell· 
tiOI y dOI aip_lenlH, todoi ello1 profesores definitivos de la 
FacuJtld o EKUell, mediante el procedimiento que conlem· 
ple lli

0

r.WU1n.11d6~ iiatema mpectl\·a, que puede ~r pre· ARTIC'ULO 1310.- De la cvaluaciSn profealonal 1e 
1enciado por el toUcitlf.l~'· quien tiene dciecho a,rccuur a le\·aniar.1a.:ta·por1rlpUc:uJo por d Secretado del jurado, 
dos propk~C?I~ ~picnic. ·- _ ·-- _ -·· tlcblfodose ftrrr.ar a 1u Urmino por todot Jos miembrOI del 
- 'tiPrtikreiialael ju11do será ocupada por el profe· jurado ~· el suncnlanl~. De dicha acta se entrcgari un ejem· 
IOf da m1yor'111t.J¡uaJ1d en la dependencia y la 1ecre1arla p!Jr JI SL~Wu.int~. otr:> quedari en archivo de la Facu1ud 
por el de mmor. Cuando el Dimlo• de la Facult-1 o EJCue- o Cs~u:!l y ~l ler::er:> ~e e:wi.:u.1 a la dependcncll competen· 
la forme p1r1e del jurado ocupad la preddencia. te de la 1)dmlniuraciór. Cenlral de la Unhmld1d. 

ARTICULO 1260,- Integrado eljundo de rustenla· ARTICULO J J.~o.- Lo1 CSfeSJdos que hayan apro-
clOn dd trabajo e1crito, la Secretarla Acad~mic1 de la Fa· t-JJto h euluaclón profel!ona.l y cubran los dcrcchot res-
cuhad o Etcutla. notUlcu• el acuerdo a lot integrantes del pectivo&, 1e le1 expeCid · c:J tftulo profes.lonaJ qu: lu co• 
mtmio~ citando men.01 quince dlai htbOu 1nle1 de LI fecha uesponJa . 

. ..... . ,. ~··' . -14~ 



ART CULO JJJo.- El ruSlmhnte que mulle 1pl1· 
Jdo en Ja e\1afu1cl6n proíerionll podrá pretentula de nue

va ruenta, con el mismo lr1b1jo HCrito u otro dlferentt, 
dcspui1 de que hayan tlilllscw:ri¡:lo Kls mesudela anterior, 
Si es D?lludo por segundaocaslón.P,odra pretenlar una ter
cera evaJu.lcfón proíes!onaJ, tlempre y cuando elabore dlfe· 
renfe lf3hzjoetCrito, • . 

SJ et 1pluado por 1en:er1 ocadón, d'eberi re~Ur /n. 
tegnmentelacarrera, 

CAPITULO IX 

DE l.-\ l!'.:'ENCIATURA NO ESCOLARIZADA 

1 

,\RTICULO IJ4o.- En lu FW1ade1 y Es..¡¡elat 
~rofeslon.¡)c11e poJrJ. lmplantu el l:lttem1 del.icenclatura 
;:o e~ol:ri?ada, el cual 1e rcgirA por 1odul11dlspolfclonu 
;.:in:enilu en el pre11tnle tCtulo y demú nonru.1 apl.icables. 

I' EJ 1ls1em:i de Ucenclalura no ucolarizad1 con1!1te 
e:- la fommlón profuJonal de 1queU01 alumno• que 1e en-

1 ~
1

~~~1~ra~l L::'!~~t ~u:.= :~:~~~~f:e: ~!":~': 
¡Hnnanenle en su acllvilld acadfmka. 

ARTICULO 13!.- l.o impl1n1.JclOn del d11<m1 de 
l:::nclatura no escolariuda m las F1cull1des o Ek:Urlu 
P;ofes!on3Je1, 1ua IOmcdda 111 conllder1cf6a drl Conkjo 
Unh·mlt.lrio, previo dicttmeh y reaoluclón de 101 Con11jo1 
i\c,u!i!mico, y de Gobierno. 

ARTICULO 1360.- Pll1 11 lmpllnllclOn del di! .. 
:r..i ú lkenci:itur:i no ncol.irizada. • deben cumplir pre
..-únente con Jos 1igulente1 requJlltos: 

l- Di!¡Joner del perJOnal teadtndco con conoctmlmto1 
acercadelsiuema. 

U.- Contar con el material dkUctlco cormpondlen1e a 
lu alfgnJlurus del plln de estudlo1, quo requiere 
esreslsttma. 

111.-Te~er 101 e11udlo1 que definan el m'trododel li1r~ 
madeenknanuque1eadoptt. -• ; 

IV.- Lo• que 1e ICftalrn en rl Rt1kmenzo Interno mpec-
tlvo. -

TITULO CUAKTO 

DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 

CAPITOLO 1 

DE LOS OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS 

ART!CULO 1370.- Son t11udlo1de poSl¡rado los 
que st rullcen dcspuls de concluir Jo1de Ucenclalura, con· 
forme a lu dispolicione1 conlrnJdu t't1 este Reglamento y 
demts nonn:u apllcJ:,Jes. , 

ARTICL'LO 1380.- Son propOlftosde lot estudlo1 
de postgndo: 

/ 

l- ~armar proíesores e invuti¡adore1 de a/lo nivel aca· 
dtmlco. · 

11.- ACCulUzar a Jos profeuonalu y al prtton:I acJdeml-

co untvmlt.arlo. 
JU.- Fonn11r rspedaliSIJs en la1 dhtintu ramas de 111 pro

íelfones. 
IV.- RuUzar 1c11vidadesde 1nveu/gacl6n clmtl!lc:a. 
V.- Per(ecclonu 101 conoclmlentos de los alu1.1no1 dd 

nivel. 

ARTJCULO ?39o.- Los euudlos de po5t¡;r1¡!0 com• 
prenden: 

L- Acl~allzacl6n. 
11.- E1pecWizaclón. 

111.-Maestrla. 
tv.- Doctor.ido. 

ARTJCULO 1400.- La ac1u3li;acl6n llene como fi. 
nalidad ampliar, renovar y contcmpori.z:u. el conocbnlen· 
to de 101 profukinale1 y el pmonll ac.tdtmlco en delerml· 
nadudisclpUna1y tm1dtl conoctmitnto. 

ARTICULO J 4Jo.- La especlallz.tclón tiene como 
flnal.Jdad proporcionar a lo1 pror~slonalu, conocimientos 
rspecltlcos. l1nto leórlcos como pr~ctlcos, en un drea deler• 
minad• del conocimiento.' 

·- ARTICULO 1420.- L:l maestrfa. tiene como flnlll· 
dad prcpam profcsom e lm·eslli101dore1 que le1 permita de· 
urroU.u una cipacldatl lnno~·alJva. tdcnica y melodol6&1ca 
dentro de un úea drl conocúnlenlo. 

ARTICULO 1430.- El doctorado llene como Rnallo 
da:J, perfeccionar a profeslona.Je1, para la 1nvut/gacl6n cien· 
clfica, tfcnlca. )'humanística origínaJ,que permll.1 la genera· 
·cl6n de nuevos conocfmlen1os. 

ARTICULO J44o.- En lo1 estudlo1 de postgrado, 
la Unfverúiad previo el cumpUmlento de Jo1 rcqulslto1 res-
pectivos. olorgarJ: · 

L-Connancla de actuaUzaefón. 
JI.- Diplomad e e1pecWIUL 

111.- GMo de marnro. 
IV.-GJ'ldodedoctor. 

La con;l'an~ú de 1ctuali.ucl6n y.el dlplom.t de e1pe
clalllt1 no confirr~n ¡rndo ac&dlmleo 

ARTICULO l 4So.- Para oblener Ja conslancla de 
actual~ac16n se requiere: 

l.- Tener un mtnlrno de uislenclu del 80 por denlo 
de cla1r1 lmp1nld11 durante el cuno. 

JI.- Cubrir 101 demU requbflos esiabJecldoJ en Ja regl1· 
mentacl6n lntrrna de cada Facultad o Escuela. 

ARTléUt:O 1460.-Pan ob1ener el diploma de e• 
peclalllfa,se r.equlere: ' · " 

l- Haber cubierto el plai1 de estudJ01 respecllvo. 
JI.- Cubrir 101 demis requls.!los enablecldos en la real• 

ment:lci6n lntem1 de ca.:l.1 facullad. 

ARTICULO 1470.- Par.1 ob.tenrr el grado dem.:e• 
lro o doctor, se requiere: 

-15-. 



- fübcr cubierto el plan de eS1udio1 m~ctho. 
lt- Aprobu la cnluacl6n de grado correspondiente. 

'llL- Cubr1t 1o1 demh requhito1 e1ubltcido1 rn la reglJ· 
menUciOn lnt:rna de nda Facultad. ' 

·CAPITULO JI 
1 

D~ LOS PLANES DE ESTUDIO, 

ARTICULO 1480.- Los estudios de espec1,11z1Cibn, 
maertría o doctorldo se cururin coníonne al plan de mu· 
dios aprobado por el Consejo Univenilnlo, prtvio acuen1o 
)' molucibn de 101 Consejos Ai:Jdérñko,'y de Gvbirrnode , 
la Facultad respectlva y dl~lamen de !J Comhlón de Pla· 
neJc'ión. y Evaluación AcJdc!mkJ del propio Consejo Unl· 
venllario. 

Los cursos de acruallzación JC lmputir1n confonne 
al programa 1C1d~mlco que aprutbe el Consejo de Gobh:r· 
no, de 1cuerdo con el dkp.men tltl Consejo Acad~mlco de 
caia Facultad o EICUela. 

ARTICULO 1490.- Los pl.tnu de e1tudio de post· 
gradoconlendr.in: 

J.- Su (undan'lentacl6n. 
IJ .... :sus objellvot genera.Ju. 

JU.- La lhta de 1sigrulut1L 
IV.- LI 1erlacl6n de ali¡naturu 
V.- losohjetivos gentrilcsde cada asignatura. 

vt..! El valor en cril.Utos del plln, :u! i:omo de c~a u!g· 
natura. , · 

VII.- La indkaclón delmlmeromfnimo y múlmo de cr~dl
tosque podrin cun:me en ctda perfodo escolar. 

VIIJ.- La Ucenciatun, espeCLslhaciOn o grado aeadfmlco 
consiJeraJo como antecedente, uf como 101 requlti· 
tos acaJ~mlcos que se deban 11llsfaeer previamente 
al ingmo a los e11udlos. 

LX.- La duraci6n nonnal de los estudios. 
X.- Los datos metodológicos que u estimen com·enlen· 

tes. ' 

' ' ARTICULO 1SOo.-·l...a funJ'1nentadOn llel plan 
de estudios comprended: · ' 

L- Su vincuUc!On con lo1 llneamlen101 lnstltuclo!Ule1, 
estaules y nacionales en maletil et.lucaliva. 

11.- l11 necesidades IOClales y acaJc!mlcu que pretenda 
satlsficer. 

111.- La1 caraCIC'rlsllcas del alumno' que ingresa a los estu
dio• 

rv.- La~ earacledlllus que debert tener el egre&ado de 
· Jos estudk>1dc postgrll!o. 

. ARTICULO IS lo.- 'Los objetlvo11eneralesde cad1 
plan de estudkn describlrin tn fonna global, 101 conocl
mlef!.IOI y habilidades que dtbtrin logra\ lo1 alumno• en los 
utudkl1de especWlzaciOa, maC1trfa o doctorado. 

' ARTICULO IS2o.- La U1ta de u!gnatum dcberJ 
conlener la dalominacl6n de l1Us, su ubicación y N carl.c
ler obli¡atorlo u oplatlvo. 

ARTICULO ISJo.- La 1td1cl6n 1t Umllar.i a la ne-

cesarb implinelbn de In ui¡;ruturu antecedentes con tu 
materias comccuentes. . · 

. ARTICULO IS4o.- Loa objettvoa¡eneralesde ult · 

. nalura expmarln lot conoclmltntos y habUiJade1 que se 

-putend,{~~~t~r~n l~~~~~f~~:nc~~ª:i~~k,¡ podri wr 
rígido o· flexible. Es rfgldo cuantlo debe cubrlnt neceS.Jria· 
mente en un llempo y con una cuga acadfrnlCI fila. E1 fle
xible cuando puNe Cl,jbrtne en un m!nlmo y un mtdmo 
tanlo de tiempo como de cal'gl acadtmlca. 

El plnn de estuJios'adoptari el sistema de crMiloL 
ARTICULO 1560.-rua 101 efectos de los estudio• 

tle postgudo, crt!dlto es la unh!ad de valor correspondiente 
al trabajo arnUmtco que debe reallz:ar el alumno en una 
hor3 l IJ ~mana durante un 5emutre lectivo. 

CJda scmesue lectivo lendr1 un mlnimo de 16 
semanas efectivas de el.ne, Los cr&lilos se' expres.uin siem· 
pre en mlmeros enlero!, y st compullrAn e!' la t:lgulenlc 
fonna: 

1.- En das.: teórica o tcOricl·pr!ctlca, &.emlnarios u 
olr.u aclividí!.dU que Impliquen estudio.' o trabajo 
adklonal del alumno, cr.1 hora de -claw semana se
mestre corresponde a dos crédito&. 

11.- En b clas.e prictlca. de Wioralorio o de taller, en 
tr:ibJjut de i:'Mttlgac16n y activiJadu que no Im
pliquen estudio o trabajo adicional del alumno, uru 
hon stm1/la stmeslre correspond.e a un crldllo. 

ARTICULO IS7o.- Los pbnes de estudio tendrin 
adicionalmente l los de lictnci1tura, cuando 'mcnos 101 s> 
guientesv:tlores: 

1.- Especialimión, .is crtdllos. 
11.- Maestrl.l, 90 crtditos;de los cuales podrin cono 

poOOer a la mis de grado huta el 30 por ciento. 
111.- Doct·m~•'. 150 criJlto:, de 101 cuales podrin co

msponder a ll tesi1i de ¡;rJJo ham el 40 por ciento. 

ARTICL'LO 1S8o.- El plan de ntulllo1 sert C:alu• 
do duem~tkamente por tos Consejot Acadimlco '!de Go- • 
blerno de e.l•.!: b:t!H~.1. 

TnJ3 m~.'..::.:~n al p13n de estudios requerí:~ de 
la aprobación Jci Coni.tjo Unimsil3rio. 

ARTICt:i.O 159.J.- El programa ~ckllmlcode loi 
eurMJs de ae1ualin;;16n dcher3 considerar: 

J.- Lo1 objctilos fme:alu de cada cuno. 
ti.- La ~·in.:ulaet•1 1 tle 101 cursos con lqs plincs y progra

mu de en u~:'.. Je la Facultad O' Escuela. 
111.- U duraci~·1 o:: e.:da curso, proeúrando que sea ma· 

yorde.:!S r.ota!.. 
IV.- Los datc:s mfü..Jol6~cos qur !: utlrr:en convenlrn· ... 

CAPITULO 111 

DE LO; PRc'GHA~1AS IJE ESTUDIO 

ARTICl:'LO ?tiOJ.- Los estudkn de pottgrado tt · 
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nuin ron{onm:1 lo1p1ogramudectt loqucJrruc e 
el Consejo de Gobierno, previo dictamen dd Con1cj4.l 1\:J· 

dlmtcode uda FaCulttd. 
ARTICULO J6to.- tus progrnm3S tic UhnHo iw 

clulrin: 

L-Los datos de ilentifü3cibn de la n(gnatura. 
IL-El objeUvo gmcril de la Ü5¡t1.1lun. • 
llL- Lo1objetlvD1 de "'1• uoldal. 
rv.- El c:ontenk!o 1i.z:M1ic:o de cada unida!. 
V.- Lot mtcodcs de msenanu que se emplcl.\irL 

Vl.- El silttma de cvah.11ciOn que Ji'! utilizat~. 
Vil.- La bibUograft1 bttics 'I complemcntarb, 

Vl1L-1.osd1l0tmtlodo1dgico1que ato tsfimen '1~rlLltntcs. 
ARTICULO 1620.- Los pro¡ramu de uignltl·ra 

dtberi\n cubrlne en su 1otallil1d, h:n.lcndo .el pcofo!.n ¡3 
Ubcrtad d.e ampliar o profündiut ud1 unidad, asi com<.l de 
clule l& orlenticl6n que deumúne, liempn: y cu111du '-C 

alc1J1cen los obJetiYot cormpondien1e1. 
ARTICULO 1630.- Los prognnut de :islgn;i;nn.i 

de~rán u: nahlldos al final d.e cadt. cuno, para actu:t!il.:u 
o modUkar tu un.ld.adet, biblJognfl•, ~todoa de c:nstttan· 
f.I )' OtJOS tlemtatoL 

Toda modllk•ci6a. de lot pro;ramll de Uh>dio 
rtq1miri de la 1probld6D dll Con$ejo dt Gobierna y d!..:!.l• 
mai del Coiutjo Acidlmloo do i. F1<ul10d. 

CAPITULO IV · 

DE LA !NSCR!PC!ON A LOS ES11JDIOS 

ARTICULO 164o.'- Para in¡rew • los cuuo1 de 
aetuallud6n .e requiere: ' 

L-SollclW la lna:°ripclOn a la F:irult:id o Escucfa re,. 
ptctlva, 

n.- Haber cubierto en su totalidad el plan de ntudiot dC" 
la llcenci:uu11 lndlcad1 como anteudente. 

JU.- PACU los dertchm tteoltrcs. 
IV.-Cub:rtr lol dcmb nqubilat que regule 11 rtglamenta· 

ci6n lnrern.a. de cada F•cullad o Escuela. 

ARTICULO 1650.- Pu.,, ln¡mar a b. trpcciallu.· 
tíón se. requiere: 

1.-Sollcitu 11 lnJcripci6n a b F•cultad mpecUva. 
U.- Poseer t1 thulo dt la Ucencbtura lndic;i.da como an· 

te<:edente rn et plan de estudios de que se trMt. 
UJ.- Aprobu 101 uimfttet de adm.W6n que• s.efta!cn. 
IV.-Cubrit•.m su c.'\IO 101 cum1 ptopedfutlc:ot que s.e 

uljan. 
V.- Pqu 1ot dertcho1 cscolutt. 

VJ.- Cubrir los dem.U requlsit~ que regule la retllmtn1 ..,, 
ciOn interna de c:adA Fa:uhad. 

tccedenlc en d plan de rnudios de que iC trate. 
111.- Aprobar los exámenes de 4dmhión que se se¡1~en. 
IV.- Cubrir los tUrsoi proped~uUcos que st e:djm. 
V,- Aprobar un examen de comprcm16n de un Idioma. 

cxtr;injcro. 
VI.- Pagu los ducchos c¡cola1d, 
Vll.- Cubrir loi drn\:b rcqubltot que ttSuiC 11 1cglf&mcn· 

u.cJ6n lotcma. de cad:i Facultul. 

ARTICULO 1670.- Pm ingrts.u al doctorado u 
ieq11luc: 

1.- SJ.'1\:citar lru~tlf<ciún en 13 FacuU;ad mpcetlu. 
U.-l'~e1 un thulo de lkentiatura indicado como anle· 

cedente tn•cl pl:in de estudios de que 11 tute. 
Ul.-Habcr C.Ubierto todos )os ctidi\OS cornspondfentcs a 

bi especialización o maem4 con\emplada en el pl&n 
dt estudios. • \ 

JV,- Aprobar los edmcncs de admisión que se stl\alen, 
V.- Cut::dr los cu nos propedéuUeos qi:ie se exJjtn. 

VI.- Aprobar los exámenes de comprcnli6n en do1 len· 
guu exrranjcru. 

VU.- P11:u los dtrcchot CKolaret. 
V111.- Cubrir loa demh rtr..¡ulsltos quo regule la ceglaincnU· 

ciOn lntcrn:). de CJda Facultad. 

ARTICULO 168o.- LD1 aspirante& que pnm1ngan 
de ottu lnslilucioncs n&clana.lci o extranjcm, ademh de 
satlsftccr I°" rtqubllos e1tablecldo1 en este capítulo, debe· 
d.n cumpfü CQR Las dilposJelonci soh1t nvalldaci&n de enu· 
\!ios. 

ARTJCULO 1690,- La.s lnscripdonu. a los estudios 
de postgr¡t!o ae efecluadn dentro de lo1pcriodoa1en1tado1 
en ti calendario tKolar. confom\c a 101 l/lslructivos co?""U• 
ponJlentes. 

ARTICULO 1700,- Los upitantts que 1e6nan los 
(CqulsJtct th ingreso 'I rc~icen oportUMJmMc los trámlm 
de ln\Cripclón, adquirir.in la talldld d.e alumno&, con todo1 
lol derechos y obligaciones que t&tablezeai la le¡lsltelón unl· 
vmlt:tria. 

ARTICULO 1710.-· Se enlendcci que nnuncian a 
su derecho de lnscripclón los asplnntu o alumnDI que no 
concluy.m los trilmltes relativos en las fechu que &I efecto 
csta.blncan lo' lnstruetlvos pertlncnles. 

ARTICUUl 1720.- CUJ.mlo se compruebe 11 false· 
<Ud tottl o putW de un dccumenlo, exhibido pna efeclos 
de ltm:ripción, U' 111ului lita y qued1rán sin efecto todos 
los 11:10: derivJdos de la mhma, 1ln perjuicio de otra das.e 
de mponubWda.d. 

CAPITULO V 

DE lA PERMANENCIA EN LOS ESTU.DIOS 

ARTICULO l 73o.- El limite de llempo para lot 
ARTICULO 166o.- Para lngrcsu a la mauuia, u c:on.ddetado ah:mno del nivel pongndo, no podri Cludet 

requitrt: de do1 veces lt d\lraci6n mínima seftallda cnd plan de ff1U· 
diot KSptCU\'o. 

1.-SolJdl&r ti (M.cripción 111Facultad1especUV1. ARTICULO 174o.-Qu1ene&hlilblitrcn lnternunpidc> 
U.-Polter e) Ci1ulo de t1 lltencL11ura. lrtdl"°da como an· 1us utudlo1 de pottgrado podr.i.n adqu.trir por otra a>la 
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13i6n b calidad de alumnos, p;;o-~jctañ°t-a"'"l -,-,.-"-.,-.,-nt;l;;;::J;n:~l.12-,-.¡íl-nt-1.'----... -. 
plan Je tttud.JOI ~imtc 1 b fecha de su Ttinyrcso. • AR11CU1.0 1810.- Sólo !o!' 1r":ilid.tr! hasu el 4l 

En cas.> de una m1cuupdón m:syor de dos ano1 con· par dento de lot. Cf~di101 que confonnen el plan de t\IU• 
trKUtMls, dtbtcín irucflblne al prlmer stmeitre, <urs.:indu dios .J~ la upccia!¡1aci6n. maestría o dO(torado que curres· 
tod.u. lu asignaturas t\Ue inteir•n el pbn de estudios eones· pomfa. 
pondlrnlc. · No ~ rcv:Jid.:.rjn ctn.ifirnJot de ros13r31lo, cuando 

ARTICULO 1750.- Quirnc1 tuy:i.n 1cnninafo los los e1tudi1Js '.>t luy.tn wpcndido en un pl:izo ma~os de dos 
~ludios de cspeci.lliuclón, manttil o domm1.do, tcr11h.in ¡¡'jos antuiom a ti íeclu Je presentación de ta solicitud. 
deredto a üuaiblrs.e en PUos utud!os de rostgraJo, llem· ARTICULO IS2o.- No se rnalid<lrin nnlfkadns 
pre que satW'agan los requisito' de lnkripdón pcrllnentc1. 1X1mp!tlos de u!lsdios de po~tgudo pata d único fin de U· 
futa misma norma se aplicmi 1 los alumnoi que, sin h1htf pedir el ¡;rado conrspondtentr 
concl~ído lo.s nludios de ptn\gr:ido, solici\en CJmbJar de Súlo se rr:~.llidarir. ccnific:idn~ dt t1pedaliimVn o 
c'peci~id.td, m:in11ía o dot:\ut:ido. ,, • · mmtrfa, p:ua: cír:clu' lit inmipciJn a los csrudios de mats· 

Pata bl efecto, se ob"Stl"l3.f:i h equivalencia de uig· ltia Cl doc1or:ufo. 
naturu que en su caso dclcr.nine el Consejo de Gobltmo, 
prnio dictamen del CoJUtjo Académico, 

ART1CULO J 76o.- Sólo poJr;i cun.ar!.t en dos oc:i· 
lionc1 cada un:i de lu uignalum de un rb.n de cnudi<n i.lc 
~sl¡n.da, """º el caso de promociones Unicas, en que v 
cun:arín una vez. Se cancclu.i h. iM(ripclón al alumno que 
no acrtdltc una ulsnatura al contlub b: cvalu:1dón Je h 
wgunda oportunidad. 

ARllCULO l'77o.- Cuando un alumno acumule 5 
cv:lluaclon..:s finales Je uign11un ceptobad;:is denuo de un 
plan de ettudios de poi!srado, st" cancclari de manera dtfi· 
nittu. su inscripción en los estudios n:spt•tivot. 

CAPITULO VI 

DEL\ REVALIDACION DE ESTUlllOS 

ARTICULO l 7Sn.- Los asplnnlts que proven&an 

CAl'lTUl.O Vil 

DE LA E\'ALUACION Dt ASIGNAlURAS 

ARTICULO !SJo.- La evaluación de ;ni¡;nitum de 
fos cstudios de pcugndo ttndri por objc\o: 

t- Que bs auiotidadn, proícwtcs y alum11os dbpon. 
¡an de t'l.:mcnu» para conottt y mcjor1r U cfkicn· 
cla del proceso crucnanta-ap1cndiuje. 

U.-Que tu 1u101ithdcs, prufuorcs )'alumno• c:onuican 
el grado en que lit. han alc¡nzado io,obje1Cvosdc lo\ 
ptogramn de estudlo. 

111. - Qut a trav~i de l.ls califlcacicnn obtcnldu, 101 
alumnos cono.te3n el gn:du de ruruatión que han 
adquirido, plr.i tn su csso ~'promovidos. 

de OltU lmtltuck>í1el n•ciunalo o utn.njtllS, que dtstel\ ·ARTICl!LO u;4o.- En los ttludics dt rm.1gmSo 
continuar ws Ut1H!io1 en 11 Univtnlda.d, poJrán solicitu la sólo t1Jbrif\ ~v;ilulciones ordinari1S. Se lltv3Ián a cabo, en 
1n-alidaci6n J~ ~.H ..:ctlifi:~Jv~ de ntclllos Je pos1graiio, forma pi:mlam:n!c, durU!IC el s.cmcstrc cs.:o!Jc. 
sltmPfe que los plante!u en que w: hay111 rultz..ndo 1rn¡.ar1 Tnt~ndos.c d~ t\ludi'lt de pongndo Je un3 1013 
rl.mcs y pror.r;:ima.1. Judfm.icoi equinleulcs a los dt IJ fa. promoción, se atttonrn3 uña wgund:i ~,·a1uación ordinaria, 
cultaddt q~e se tri.te \Wta en dos. ui¡:oa\ms de la tol:il!da.dllel rrogUml 3Cld'· 

Et trimltr dt' revall1.hdón ~ra pmio a la úuaip: mico. 
d6n de los "1licitu11e1 a l.u dcpcndcnciu unl\'·mltui.u. ARTICULO IS fu.~ P:ira c,·llu:u 105 conodmh:ntos 
Elte trimit~ no lmplicari comprol1\Ú() Je admW6n por de los alumnos, en 13~ ;nignltutu dt 101 i:studlos de ;)(JU· : 
parte de b Uni.'cr.iJ:d. grado, st rmplearin c11mo ins.crumrntm: tnl.!Jj~l c~crito~. ¡-

ARTICUt.O 1790.- Lu so\íci1udcs Je rt)'.alid.ición u.ásntne-1 escritos, t\lmcMs or.1ll"t, cdnt~ncs rr.icticm, 
SA:dn pmenutl.!.! :in?: ll Oimclón de Conl!ol f.l(olu de b !ectum contto\a11n, nrMlclón intlMdu:il o fJUpll, .> b ~ 
Unlvtrsidad, ilnltl ~e que condu~·a. c1da "Otríodo de in~rip· combinac16n de los a.:1\criom. Uajo ni~¡;un:i ciu:unna.ncl~ ll 
d6n. en Jo' tEw!:!r·~ Je IM inHrucii\'o) conupom!itntu. ti profesor 11pli<:ari u:-: sDlo lnstrumtnlo .Je evahi:id6n. 

En la uam:t.;dón Je- In solkhudr:1 de ri:villidación · • En lo• cttudios dl" cspecl3!íi.icJ6n, mautria y doc!o· . 
deberá c:dlibltv el ccrtiflcailo t!c n1Udlo1 de pMtgrailo, ti n.do es obllgat-aria la ptc\enl1dOO Je un ti.abajo escrito en ¡ 
'plan "1 pro¡ram::s 1.: estudios ptnlncntu., y otros docu. QJa a.U¡natuca. ·r 
meritot que tc 1.:qu1ecart, :.sí como cubrir l0t derechos m· ARTICULO tStio.- L:is nllCitach:mn de caJ1 r"l'a• 
prcd•os. luición se uprcwán en ti sistema dtcim:il, en IJ ucab de 

ARTIC.VL.0 t80o - El Consejo de Gobierno de O a 10 puntos, U. c:.lífü:idOt\ ilm Jcrtdi!u un" asltnatura 
cada Faculb:t, ?ttvm dk:1me:i. .Je! Coru.:jG Ac:adc!mko, es d: ~ictc pUl\lo5. 1 
emitirá rt.5(1\Ud\'•1 ~)btt la 10fü:itud de revafidac16n de utu· En el cwi de que el alumna no presente una cva· 
diOI de (Kt"gr.l..!C, :.e1'1Jando en ru cuo Ll rquivalencb de luacJ6n, se lt :lfJOla.ti N r qlle sir.n1füa "nll' ¡w:s.ent:1do". 
1o1 planes y procwnu de u1udk>, ;ni como el ptrin>!o en el ARTICULO !S7o • La t\alumóncHccfcctu:u:in 
que podri bac:n'btnc fl aspITTnte, . tn lo\ • ~~in101 Je c3.1~? 1 J~•JH1d. rlcntro tJe IC\t horanos que ( 

W tq1.1iv1kr.:b~ d~ ~~ 1gn:wun U' Jetcrntln:rin por al efecto se ~i\al~n. Cu.:i•u.la por b, t:'Jnctemt\nl de la cva-
la compuact6n Ge lo1 pmgra.nw de cuudio e\.hlb!t!cis ror tuadón o por ¡to11teclm:enws t'Ctuotd1nouius rllo no s1u 
eJ aolicttante y lot de b fJcullad, aun cuando no trnpn pcUblc, !a O\m:ción de la t-·arnh:1d poJ1oi au1oriur, po7rt~· 
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i:illo, que se Unen a cubo en otros tu¡µm y honrios 
diíerciuu. 

ARTICULO lt!So.- Lu enJuacloncs serán cfectua. 
j,;¡1 IJJjo la mponi.lbüid1d del ptoíeklr de 11 u!gn1tur.1 
CllrrcspondJenle. Lu actu ICr~n firmadas por el profesor dt 
b materia, quien Je~r• enlreguJas 1 Lu aworidJJes de la 
Famll;id en rl 1fonino de S Jíu nuur.i.Jes liguicratu a b 
feUi.t en que concluya1••Plic.ici6n de la C'Yalu1ción. 

Cu:indo eimpckmalmente no sea posible que el pro· 
ínor de 11 ui¡,111ura fume el ai:ta de al¡una eva.Ju:iclón, 
¡cr.f lirmldJ, pievia 1u1oriuclón dd Consejo de Cobirrno, 
ror el Oih'l!lor y ~I Coordll1:idot de Estudios Je Post¡;rJdo 
deb faculiad, 

ARTICULO 18Yo.- las calificaciones de cada eva· 
lu.Kión serán mnladu clarimenle en el 1c1.i respectiva. En 
caso de que ubta mor en l1 anoució11 de una califiuclón, 
iólo proi:eder.f iu rrctificaclón, 11 ti p1ofcsor que 11 haya 
1s.c:n1ado co111u11icl por etcrilo JI Coordinador dt E1lullios 
de rost¡rildO de h Facultad, dcnlro da los s días hibilrs 
ii¡tdcntt.1 .i b. publlcaclón de dicha callficaclón, b ex.liten. 
~I• Jebldamenle justificJdJ dcJ enor. 

ARTJCUW t90o.- l...11 tvalu•ckincs realizadas en 
contravención a lo dlspuc1to en esre RP:ghmento ~r.in 
'nlill! y IJ .nulidad it1i declanda por el Consejo de Gobicr· 
no, pre\ Jo uJctamcn del <.'ons.cjo Ac:adimlco, debiendo anc· 
x.me la n:.oluci6n al.u actas de Ju ev.tluaclone1 cormpon· 
dienrcs. 

CAPITULO VIII 

DE LA El'ALUACION DE GRADO 

ARTICULO 1910.- La evaluación de gr:ido llene 
por objeto: 

1.- Valom en conjunro los conocimientos uimilados 
por el sustcnllnle en los eS1udlo1 de maestril o doc· 
lorado. 

11.- Comprobu L1 clpacldad del suslcntante rara apll· 
. car los conoclmien1os adquirido1. 
111.- Valorar el criterio del $UJ!enlanle. 
IV.- Otorgar aJ sualentanle eJ grado conespondlcnlc. 

Al<TICULO 1920.- El pJ:izo para b pmenlaclón 
de la evaluación de pado s.crá de dos veces fa duración mí
nJm;. del pi.in de euudio1, comput:ido a partir de la priml:'ra 
in1etipclón :il primer scmcslre deJ mismo. Vencido este pfa· 
zo, el Constjo de Gobierno, conforme al dict1mcn del Con· 
sejo Académico, podrá autorizar en cada caso b realización 
de la evaluación de gndo, prnia o sin la acrdiracJón de un 
U:mlCn de suílcicncia aeadCmlca, o dctcnninlf fa repetición 
de los estudios, según los anleccdenles académicos del inle· 
IC!.ado. 

ARTICUl.O 19Jo.- La evaluación de yado com· 
prender~ IJ tcaliución de una tcsis y la 1U11cnlación Je 11 
mismaantcunjundo, • . 

Talllo b trsis como Ja su11entación strin individua· 
les. 

1.- Tener vinculac;6:1 con lfguna de lu ireu del plan de 
eitudlos ~urullo. , 
11.- Pltntrar h prublemitlc.a corrcs;>ondl<:n1e. 

111.- D?s..vroll.u !os üf:rentea aspccloa del trm.1 o pro
h:.,m.a, r.mli~nl" un1 ~xpotfción o ugumcnLlcl6n 
crilica. 

IV.- Indicar lu conduslonc1 y proposlclonca a que IC 
luya Ui:~ado. 

V.- Ot~tibir l;s rir1odc-IC'1>1'a seguida en IU elabolld6n. 
VI.- Sc:fl~:ir fa .. i".:1ln;ra.fia o materfal utU!udo. 

VJl.-Ttncr un;: e drr.•.&6n minuna de 50cuanill.n trtltn· 
tfo~i: dl' I" · .w.:L:ÍJ •. 100 flJ.":I el doctondo. 

VIII.- L:H 1!~m.:~ :.¡ ,. .or,1~mplc b reglimenticlón interna 
corrcspur:'i:cnle. 
AR'CICUL0 ~.,fo ... La IHis de grado deberi aer di· 

rígida por un 11JCW11 • rnubndo por la Coo1dlnacl6n de Et
tudlos d.: P.:istjf~~i:- ..i.· b F:scul1ad, qufen podri aer pro-
punto por el 1u1h:11ta111 e. · 

La rtElamen1~-;;1ón lnlema de la f1C11ltad podri re
gular J.i ol~knci:i d: ".rn o mú re\'bom del tnbajo tlCri• 
to, !.Cnala.'ldo J:;.s r:nb:donn de 101 mlamoa y al procedJ. 
mlen10 qu~ ;J cfocto Qlbe obwnru¡e, 

Las attwr" y ml1ore1 •rin profuoru deflnUJvos 
dt la f11cullad : o,:in1.n1n ctJn el grado que com1pondl al 
úca de co1m::lmicn10de11 tcsiJ, 

ART1ru1.o l9át1.- Ll sustentación de Ji ttlls • 
Uevará a cabo mcJanll una prueba oral o una prutba onJ 
y prictlc.i. 

(.¡ prucb• or•l 1erá la n!pUca qu1 ronnuwtn Cldl 
uno d• los tn1esr:u:1c1 del Jur.ido, princlpalmtnca 10b11 la 
lesJspmentada. 

U prueb1 prkt1 3 conslsllti en la 1110lución de un 
caso planlead'J pcr mitmbro1 d~I jurado en la fecha de la 
sustenl3clón, 

ARTICULO 1970.- Pan que la Dittcd6rrde la Fa· 
cuJtad rro.:~da .i inle(;rar el jur.ido y a flju Ja recht de la 
susmuación lle la 1csi~. rl íntrreS.ldo debed exlúb'.r los 11· 
guiente1 documentos: 

1.-Certific.ido lol.il de los ts1udio1 de postgrado ff¡1¡. 
udos, 

11.-CorulancLI de no tener ningUn adeudo de caricler 
económico, biblio~ rlOco y ma1crbl con la Univtni· 
dJd. 

111.-Volo aprob:i.1orio llcl :ucsor y en su e.no del revbo1 
de l.J 1csis. ' 

IV.-Comproh;inte de (ligo de los derechos de eu.mcn. 
V.-Dic.t ejemplares de la tcs!J. 

Vl.-Un resumen de la lcsll, con una extell1lón no mayor 
de diez cuU1illas. 

Vll.-Folognfias·par.i el a¡;l.1 de la evaJuaclón y grado res-
pcclivo. . 

VUl.-Los dtm:ls que se scna!cn en la reglamentación lnter· 
na de la Facultad. 

ARTICULO J98o.- El jurado de sustentación de la 
tesis de marstri:i. o doctur:!do ¡c compond.r.i de ... inco miem· 
bros propietarios y dos suplentes. 

ARílCULO 1940.- La tesis de grado dcllcd cum· El jurado se formará conprofesorct d!!flnllivoadela 
Ur los siguientes rcqui.si101: Facultad, con el gndo no menor al que concspondt a la 
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stcnltción, medilllte un procedi.11/ento que contemrlc la 
regl&nu:nt.1cf6n interna respectiva, que puccle str prcRncla· 

do por el surtcnllnte, quien 1ienc derecho .:i m:u1u :a dos 
proplctarlo• y un suplen le. · 

La preridcoci1 tlt'J jun.do mj ocupada por el profe· 
10r de m\)'or and¡üedad y ll srmfat{a por el de menor. 
OJando el Dimtor de la Facultad fonne parte del jurado, 
ocupu' la presfdcndl. 

ARTICULO J99o,- lntearado el jurado de sustenta· 
dón de tea!J, la Coordlntcl6n de Estudios de Poslgr.Jdo de 
la Facultad, nollílcari el acuerdo a los miembros del mis· 
mo, cuando menos 1re!nu dfa.s h•bUcs inies de la fecha ~t· 
ft&ltda, rcmh/lndoles un ejcmplJr de h 1csis. 

ARTICULO 200u.- La. sustcnlación de la wis 110 

padri dar principio Uno con la presencia de los cin~o mkm· 
bro1 dd Jurido. Este número emr4 formado por les propie· 
t&rlo1, si hubieren ocurrido en su toialidad o ror los propie· 
lirio• y sup~ntu en cuo de que se hubiere sus1!1u!Co a!s1in 
propittuio ausiente. 

La su11ent1clón de la mis strJ pública.Al Iniciarse, 
el 1Ulttntin1c hari una breu CXj)Oskilin .!e su lrabajo > 
pot1erformenle Qd1 mkmbro del jundo (or.r.ulari Ju pre• 
runru que wnlfdere pertlnen1c1. 

LI exposición del 1us1enunte y 11 riplii:J de cada hi· 
tt¡nnre del jurtdo rendrJ un1 dur.iclón de diez mlnu1os en. 
mo mi'n!mo y veinte como mhfmo. Nin'1ln miembro del 
Ju11do podr• 1b1lenenc de repllcar ni reUmsc de Ja rusten· 
tadón antes de IU lennlnacJOn. 

. ARTICULO 20Jo.- los miembros del jUl"ldo, para 
emitir su veredicto, tomarin en cucnt.a 11 ca.Jldod de la 1esis 
prtscnt.1.d1, el nivel de la 1u11entación de la misma )' los 
antcctdenm 1Udimkos del su1tem.an1e. El rcsul1ad11 de l.i 
enJuación de g.rado podrá ser: 

1.-Aprobado con me.nción hono;ífica. 
IJ.-Aprobado por unanlmidJd de VOIO~. 

Ol.-Aprobado por mayoría d• ~0101. 
IV.-Apltudo. 

ARTlCULO 2020.- Sólo podr.i otorgar1t menctón 
htinorinc.a cu411do se cumpfan los s~uienlcs 1cqubi1os. 

1.-Que el alumno h1ra oblcnido un promedio Btncr.il 
no menor de 9 puntos en !cu es1ud1os de m;1estria o 
doclorado. 

U.-Quc el alumno no hJya obti:nldo calificacion~' re· 
probatorias o anotaciones de no presentado, duu.1· 
te los estudios correspondientes. 

111.-Que la lesis preaentad.i consliluya una. lnve11fg.11:it1n 
dcnlíflcaori¡lnaJ. 

IV.-Que la suscenUclón de la lesis haya tenido un nivel 
exaepcJon1'. 

V.-Que la evaJuación de gr.ido~ pruenle dmuo d~ hH 
dos allm fisuicntcs r la 1crminación tlc los cs1udii1s. 

VJ.-Que b "otaci6n pua ~:1 olC'rg:uTI1!nlo sea uninimc, 

por p1rtc del presidente del jurado. 
ARTJCULO 2040.- Dt J.a evaJuaclón de gndo u le 

vanlJri acta por lrlpUcado por el Secrc!arlo del jurado, de· 
biindose fumu a su t~nnlno por todos los miembros del 
mismo Y el sune111an1e. De dicha ada u en1reg¡t1 un ejem· 
rbr al ruuentanlc,olro quedar• en archivo de la Facullad y 
el lerccro se enviari a b dcpcndenci.1 rompmnle de Ja Ad· 
minlsltación Central de Ja Univmidad. 

ARTICULO 20So.- les esrcudos que hayan apro· 
b.:itlo Ja evaluación de ando y cubnn los derecho1 rcspec· ! 
1ivos, se les e"pcdid el grado de ma.eslro o doclor. 

ARTICULO 2060.- El suuenllllfC que mulle apla· 
udo en IJ evaluación de g~do, podrá prescnlarla de nuevo 
cuent.:a, con la mism.i 1ell1 u oua diferente, dc1pu~s de que 
h3)'4 transcurrido por lo menos ~is meses de la anlerior, SI 
es apl1udo por segunda ocasión, deberá cunar fnregramen· 
1e 101 cuud/01 de mm1r(1 o doctorado. 

CAPITULO, IX 

DEL POSTGRADO NO ESCOLARIZADO 

AkTICULO 2070.- En Ju facultttles IC podrj l 
lmp!anrar el sis1cma de post¡rado no escol.nU.ido, el cual 
St rt"glrJ por todas l11 dlspoalclones contenfdss en el pre· 
scnre título y lu que se stftalen en J:a reglamentación l.nter· 1 
na respectiva. 

El lislema de pos11rado no escolarizado cons!sle en 
11 formilción y períeccfonamlento de aqucl/01 alumnos que 

~t~~~~"!f~u:r~d~~~~dfd~~,~~s~r e~ :~~~t~ ~e~~~~~~! 1 
en su actiVldadacad~m/ca, 

ARTICULO 2080.- La lmpl.anlación del ds1cm1 de 
poU&ndo no es.::olariudo en las. Faculfade1, mí &0mellda 1 
ah consideración tlel Conujo Un1Vcnil3lfo, previo dictamen 
)'resolución de los Conscjoi Acadimlco y de Gobierno. 

nu de ~~f~~Yo~~ c~~f~;¡zI;~~ ~ ~~~l;~~~~IJ~e~,5~!~:: j 
nu:nlc con los siguk:n1es requisitos: ' · 

1.-~);;~c~n~~l~~f~~~~naJ académico con conodmicnlos J 

11.-Conf.u con el maJerlal did:iclh:o concsponJientc a 
las uignatum del plan de cuuJios, que requiere . 

111.-~~;c1ru;~~:;1udios que d~nn:m el mélodo del sisle· I 
ma de enscflanza que se 1dop1e. 

l\'.-l¿a que se scll.ilen en el Regbnienlo ln!emo rcspcc· ¡ 
llYO. 

TITULO QUINTO 

!JE L,\ INVESTIGACION CltNTIFIC,\ 

CAPITULO 1 

ARTICULO 20Jo.- f'ronunci.ido ~1 \·crcdiclo ;¡pro· DE LAS GENl!ltALIDAJ)l;S 
batorio por el jundo, ~ proceded :i 13 prolesta del nuevo 
~tro o doc:lor, in"Ufündole :,.)lcmncmcnte, t'll el ntilmo AlfflCUlO :!IOu.- 1.1 inrnli¡1ción Cfcntifica que) 
teto. de1 pido mm1pond.icn1c, mtdl.tnlc U declm:clón se lleve a cabo en Lu FacullJdcs y Escuelas Profesionales, 
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U! reglnl por las nonnu contenldu en este tí1ulo y dem~s 
ditpl1ric:loncs aplkable1. 

las ln ... estlgacionu que se re:iUcen con b partlcip:t· 
ción o apoyo externo, se suje1.u:111 aJem.h a los con ... enlos 
o acuerdos respectivos. 

ARTICULO 21 lo.- La lnvc~tig~ción cicntfnc.:i 
tendrá por objeto: • 

1 

l.-Cener1r nuC\'01 conodmien1os cicntincos o trans· 
íormarlosulstcnles. 

U . ..!Apoyir 101 objetivos de los v':inu r p1ograma1 de 
estudio. 

111.;Estüiiular la fonnJci.b, :i.:tu3li.:Jcl6n y perfeccio· 
namlenlo dtl penonal de inveUi¡;;adón. 

IV.-Partlcipar en la ttsoluclón de los rroblcrnas cienlin· 
cos, tccnolóako1 y socb.lcs ile b lnsll1ución, Enll· 
dad, Re¡l6n y ti Pals. 

ARTICUlD 2120.- Los invelli~adom y proíeso
reS ruliurin actMd1dc1 de lnvestic~c16n con plena llber· 
Ud para la elec.clón de marcos 1eóricos, mc1odologíu y tic· 
nlcaa de lnn1t11"ión, s!cmpre y cuJndo se a1c3nccn los ob
jetivo• de los progr11T111 y -proyec101 de lnnstlg:i.cl6n co
nnpondientn. 

CAPITULO 11 

DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE INVESTIGACION 

Vll.-Rewltados erpmdos. 
Vlll.-lnvesllgadorn responS3blts del proyecto. 

IX.-Pmona! Acad~mJco pudclpantc. 
X.-Rtcuno1 m:aterlales y fmancierot lntcmos. 

Xl.-Rccunos m:atcrtalc:s y fmÍnclcros edemas, en ~u 
aso. 

XU.-Otro1 datos que se wUcllcn, 

ARTICULO 2160.- los rrogmnsa de lnvcstl¡aclón 
y los proyecto• ldaalto1 a eUos, indicuán 101 't'intulo1 ea. 
pecíílcos c:On 11 do~ncil, la dlfu1l6n c1,1ltur.LI y exlenslón 
unlvcrsltarla. 

ARTICULO 2170.- los proyeclo1 de Investigación 
IC Ue\'lrin 1 cabo por uno o vuio1 miembros del personal 
.lead6mico de una o mú dependtncilt univenituiu. Se 
procurar' la rcallzaclón do proyec101 de invntlgaclón inler· 
discipUnarlos y multidlsclpllnuios. En ledo caso, eitlstlfan 
uno o mil responsablea por Rda proyecto. 

ARTICULO ::! l 8o.- Los alumno• podrin panlclpu 
en proyectos de invcs1Jgación, b:i.jo 11 supervisión do proít
somo investlg1dorc1, para prestar ~u 1en1Clo soclal, elabo
rar su teail o re.iliz.ar cutlquler otra fin:i.!Jdtd ac1d6mlca. 

ARTICULO 219o.- Loa propamu y proy1C101 do 
inw1tlg.1clón •rin enluado1 permanentrmente por el Con· 
wjo do Gobierno, p1tvk> dk:tamen del Conwjo Acadfmlco, 
pan negurir el cumplimiento de su1 objetivos. 

Los nu;ponubles do cada proyecto pmenur:ln tr¡. 
mestr11mmte un reporte escrito del IYUlet de la lnvestl· 
glción. 

, Al concluir un proycclo, 1e prcK!nlarli por escrllo 
un informe nnal que comprenderá un reporte "cnlco y n. 
nanciero, y un en11yo sobre la lnvesll¡;1dón. 

ARTICULO 2130.- Los programas y proyeclos de 
invc:stJ¡tcl6a de la Facultad o Eicuela serán aprobados por 
~~;f:'J.° ~~~s~~mo, prcYio dictamen del Consejo Aca· 

Los progn11nu de lnvesti~acl6n se fonnular.in anu:il· 
mente. 

ARTICULO 2140.- l.ot programa• de Investigación 
deberán comprender: 

1.-0bjellvos generales. 
11.-Tem:i.s o problemas, es11ech:i.men1e vinculados, que 

)o1lnte¡ren. 
IJl.-Justiílcacl6n de las ln\·enigacionu. 
IV .-Personal acaMmico rcquenfo. 
V.-Recunos malerialcs y financieros necesarios. 

VJ.-Mclas J medi.lno y !.irgo plazo. 
VJJ.-Enunciaci6n de los proyeclos de Investigación, y su 

priorid.td, 
VJII.-Otro1 datos metodológicos que se culmen pcrlinen· 

les. 

ARTICULO 2150.-· Los proyectos de lnvcsl!gación 
lnclulrfo: 

1.-Dalos de ldcntiílcaclón. 
11.-0bjelivosgcnerales. 

111.-Jusllflcactón de la invcsti~Jción. 
IV.-Tema o problemática a trat:u. 
V.-Me1udologí11 utilizar. 

VJ.-Elapa de rraliución del trabajo. 
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ARTICULO 220o.- l.a1 derechos do 1u1or de un 
proyecto de lnveslfg3cJ6n, en v!n de realiuclón o y1 rtall· 
l.ldo, corresponden a su1 autores. los dercehos de uw o 
explotación del 1nísmo pcnenceen a la Unlvmldad '-u16no
m1 del Estado de Mhko. En las Im·estlgacioncs que te 
oblcnpn pnancils, 101 profesores o lnvcsU¡adores redbl· 
rin el porcenl1je que 11 lmtltuclón conwnp con ellru. 

. En lodo caso, 1t obsernri lo dhpumo por 11 Jegis
l1ción federal tobre la maltria y demú di1posfclone1 1pU· 
e1bles. 

ARTICULO 2:10.- La evalu1cl6n y publicación de 
uabajos de fnvcstlgaeión Jer!n conai.gnado1 en lottxpedJcn· 
tes de sus autom, con el fln de que sean lom1do1 en cuenta 
para b promoción de los mismos. 

TITULO SEXTO 

DE LA DIFUSION CULTURAL Y EXTENSION 
, , ~~IVERSJTARIA 

CAPITULO 1 

DE LAS GENEltALIDADES 

ARTICULO 2220.- La difusión Cultural y la exten· 
lión univenltaria que e lleve 3 cabo por las Facultadn "I 
Escuelas Profesionale1, se ttgir~ 'por tu normu coaullidal 
en estt tllulo y demJs dispodcionu aplicable.. 



Las 1.:ttvldadcs de difusión y extensión que r.e orr,a· 
n.icen ron la participación o apoyo e~lemo, ~ iujctarán 
1demá 1 Jos conwnios o acuerdos correspondientes. 

ARTICULO 2230.- La di!ullón y exlc:nsión univer· 
•Wll laldri por objeto: 

1.-Dlfundlr c:ntre la comunid~d uniHrlllaria y Ja i.ocl~· 
d.Jd, 101 c.onochnlen1os de cu•ctc:r cicnt(f1<:0, l~cnj. 
coy humanístico. 

n.-ApoyU los objetivos de los planes y program.u de CS• 

tudlo, u{ como los de: b invu1'l¡ación. 
IH.-Promover bs beUat Gnes en beneficio 1an10 de !J CO• 

munidad univtnltari.:i. como de Ja sociedad. 
JV.-Coadyuvar 1 ta creación de una concic:ncla de 

mponi.abilldad IOtb.I c:n b comunJd:id universl1aria. 
V.-Partfclpar en Li prcslacfón de r.cl"!'iclos tendientes 1 

rc50tver Josdi'l'enos problemas sociales. 
Vl.-flacer Uegar 1los1ec1orcs Interesados los multados 

de Lu 1clivldadcs 1cad~mlcu. 

ARTICUW l24o.- El Conwjo de: Gobierno d~ 
.ada Facultad o Eieuel:a Pro!uional, previo diclamen dc:I 
Conttjo A~lmico, aprobará anualmc:nte los programas de 
ditullón cuhunil y utenllón. E.ararán dlrig/Jos a los lnlc· 
P111IH dt 11 comunidad unf\'enil1ria )' 1 la 10citdad en ge· 
neraJ •. 

ARTICULO 22So.- Los pro¡nimas do diíutlón cul· 
tu111 y u11n&16n comp~nderán: 

L-ObjeUvo11eneules. 
11.-Jwtlfie¡c¡ón de: los pro¡:ramu. 

Jll .... Enuncilci6n de Ju principales ac11vidadcs que Jos 
ln1e¡ran. 

rv.-Pcn.onal pvticipa.ntc. 
V.-Recunos ma1erilles )' tinancieros necesnioi, 

Vl.-Ouos dalos c¡ue M; c:slimcn pc:r1i.icnle1. 

ARTICULO 226o.- Laa :acfü·i<iaC.:s cultur:i!et con· 
listidn fundamc:nblmtntc en congicsos.coníc:rcnciu, semi· 
aufoa., 1'p~xnt.acloncs tc:alrales, audiciones musicales, 
exhibiciones de: W.nu, exposiciones aniatlcas y c~nlin· 
cas, uhiblclón de pelicul.ts, formación de lal/c:rc:s arlísUcos, 
progran1u de nidio y ti:lcvlsión, c:ventos depor1ivos, pubf[. 
cac1one1 de Ubros y W• islu, )' tareas slmil.ires. 

ARTICULO 2:?7o.- Las aclivid.iJcs de difusión cul· 
tura.I y extenli6n de bs facultades y ú.:Jelu csl.1mí11 coor· 
dinldu con bs que rc:aliccn las dcpc:-c!c:nciJ1 cornpcti:ni~s 
dt la Adminlstndón Central de la Unhmid.iJ. 

ARTICULO 228o.- Les progran:.u de difustón cul· 
tuRI y extensión 1e1fo C\'aluados pcnr..Jncnremen!c por el 
Consejo de Gobierno, ptcvlo dklamen del l'nn~Jo Acad~:, 
mico, p111 aiegurar c:I cumpllmic:mo de rns objcrivos. 

CAPITULO 11 

VEL SERl'ICIO SO.:I \L 

de ene Regbmenlo y dc:ml.s disros.Jciones apUcablcs. 
La reglamentatJ6n inlerna de cada f1culud o Es· 

cuel1 senab1:i las niodalidadu espccCOC&J p1r1 la presta· 

ción de~~~:~~~~jOo,- EJ 1ervicio 1CJcÍll sc prestari 1 
par11r del quinto semestre del plan de es1udicll de la profe· 
sión conespondienle o dur.m1c la pwn1í1 de la mísma, 

ARTICULO 2JJo.- La dunclón del servicio soclll 
no suá menor de: 6 me'Ca ni menor de 600 horu, ' 

ARTICULO 2J2o.- El 1trvlcio IOCfal ter' remune· 
rado. Sólo se p1'11ar' en forma gn1u1t1, sJemprc que los 
3.lumnor. o pasant:s eu~n de: 1cuc:1Jo y " 111tc de acth'lda· 
des :a !avnr de los cs11a1os m1yorl1arios de la socied3d, 

ARTICULO 2JJo.- Los program111el1tfvos al Yr· 
vido :.ocia) lndicarjn ll Kilo pueden participar loa alumnos 
o p.l!.:in1e1 de una dctennlnada profellón o si aon lnlc:rdls· 
cip!inanosomultidiJclpllnarios. . 

Lo1 lnlc:rnados podr'n prestar su 1ervlclo 1C>Ci1J en 
prograrnu coordinado1por01ras lnsll1uclones. 

ARTICULO 2340.- Son obll¡adones de los prest•· 
dom del SiCl'\'lcio 10cW: 

1.-SolJclm en ta Facultad o E1euel1 que corresponda 
1.1 po~lbfe Uign°ldón 1 aJ¡Un pro¡nm1 de wrvlclo 
.sc.cf:ll. 

11.-0bservar lu condiciono que en su cai.o ac comlsne 
en Jos con\enlos o acuerdo1 mpctlf'fos. 

JU.-Rend11 trirnestralmc:nle 1 ta Facultid o Escuela un 
infonnc de actlvld1des desanolladu. . 

JV.-EnUegar un lnformc flnal 111 FacuU1d o Escuela, 
que: dc:scribJ las ac1Md1du reallud11 y lu opcrien· 
da.sadqulrldu. 

Y.-Pmcnlar 1n1e la dcpendencb. compctenle ~e J1 Ad· 
minisuaclón Cenlral de 11 Universidad, la conatancia 
o.pedida por el orpnlsmo o irulltuclón en donde 
haya pmlado su Wl'\'klo social. 

\.'1.-l.as Jem~s que: se le ar.igne lt'glhnenle, 

Al<TICIJLO 2350.- Lo1 convenios que- se celebren. 
c:n materia de )CfVicio social, mencionar.in: 

1.-Los objeli\·os del Kl'\'icio. 
ll.-L.1 retribución económica que reciblrin los 

pies1adorc:s. 
111.- F.! ri!Aimcn de s,c:¡;uro y :uención médica de fC1s pres· 

t.:idores. 
IV. ·lu dcm.is condiciones que pacten las partes. 

ARTICULO 2J6o.- Los Informes rendidos por Jos 
alumnos o pas.1nles, así como los· que en su caso proporclo· 
nen bs dependencl.11, o inuitucioncs respcclivas, scrvlr~n 
como mmumento para delennlnar si se acrtdifl p no el ser· 
viclo~iJI. · 

Al<TICULO :?J7o.- Los alumnos u pasan les que ha· 
yan prestaJp rus scnldos por un periodo no menor de dqs 
:iftos, como miembros de~ptnon:il acad~mku o 1dm!nhlra· 
IÍ\'O de L1 Univmldad, podr:in solicitar 1 Ja dependencl.:i. 

ARTICULO 229o.-· Los alumr:M ~· p.:1\Jnle~ de llnJ compdt'rile de la Adminls•r;idón CentrlPde IJ mis.ni.i, u 
pro(esl"a csUn_ nbli":1011 ru~ir:u el m·.-~¡o wciJ.l, antes In liher~~~:~C~"'~~68n0~1 ;,:n~~~=cJ::·r.etvfclo1adal 1ie 

dt 11 pmmuc1on de • 111YaJuación pro!n.:on;al, en h:milnos olorg.uá mediante rcrilfkado, que debni wr firmado por 

-22-



Coordi11;11Jor Gener.iJ d~· Piíusión Cultural 'i Exttnsl n 
Unhc:nitJil 'i .el Dim:1or de cada f J~uh.id o Escuela. 

TITULO SEPTIMO. 

DE LOS ESTIMULOS Y LAS SANCIONES 

CAPITULO 1 

DJ' LOS ESTJMULOS 

AHTICULO .!J9o. - El pe non.ti acaJC:mku de las 
f.:icuhadcs y Escucl.u Proftsionales, sed cslimuladu en 1Cr· 
misios dtl Reglamento dd Pcrsunal ,\cad"mico y demjs dis· 
posklones aplicables. 

En lodo .;.aso, p.11.:t el 01orgamicnto iJe los eslímulos 
1e lomar.in en cuenla los daios asc:nlados en los documen• 
los 3Ul<Jrll.ldos rar3 ul efec10 por ti Consejode Gobierno, 
previo dictamen del Consejo AcJdémico, que Jnclultin la 
oplnlón de In Arcas Académicas y alumnos de la Facultad 
o l!Jcuda. 

ARTICULO 240o.- Los alumnos que obleng;in un 
alto apro\ech:unlen10 acid"mlco en el ano escolar, siempre 
que acrediten ladas las asignaturas en cYalu:iclún ordinaria, 
serin eslimulados con diploma, nnnado por el Direclor y 
por el Sccre1ario Acadl!mico o el Coordinador de Estudio• 
de Postgrado de Ja dependencia en su caso, en el sigulenle 
orden: . 

1.-Primer lug:u, con promedio gen('r.il de 9.6 a JO pun· 
101. 

11.-Scgundo lug21, con promedio general de 9.1 a 9.S 
punto1. ' 

111.-Tercer Jugar, con promcd.fo g('neral de 8.6 :i. 9 pun. 
tos. 

En c;uo de que no ¡e¡ posible eslimuJu 1 Jos alum. 
nos confonne a los promedlo1 :1n1eriom, se olorgará dlplo· 
m1 1 los ltes prin1eros lugucs de cada uno de los anos lec· 
lfvos de Ja lkencLllura o cs1udlo1 de postgr:ido en w e.aso, 
siempre que tengJn un promedio no m('nor de 8 pun1os. 

ARTICULO 2410.- Pata lcner derecno al bentOclo 
de becl o crédito edumlvo, los alumnos deberán 11rlsfacer 
los sigulenies requisitos: 

1.-SoUcltu el bcndiclo, en términos de los lnñructivus 
correspondientes. · 

11.-Tener un promcdiominlmode 8pun1os en Jos eslU• 
dlo1 cunados, en el semestre precedente. 

111.-Requerir dt :ipoyo econ6mlco, s.egún el estudio ofi· 
cial que al decto se pr:icllque. 

JV.-Comprob:ir su nacimiento o un¡ residencia mayor 
de dos anos en el renllorlo del Estado de Mhlco. 

El beneficio otor1ado lcndrá una vigencia de un SC• 
meSlre lccl\vo, pudifodo~ renO\'ar ti s.e 1.1tis(acen los mis· 
mos rcquhitos. 

CAPrruw u 

D ' LAS SANCIONES 

ARTICULO 242.J.- El personal :i¡;.aJ-t'mh:o de las 
F:icult:ides y Escucl.:is ProícsionaJes, ~:ri ta.nclonildO de 

,.JCuerdo con Lls disposkloues conlt1iidls en el Rcg.lamen· 
lo del Peuonal Acadc!mico y ordtn3:nienlus il''';; 1t1les. 

•ARTICULO '24Jo.- &111 causas de r~· ¡.ions:ihJllU:.J 
que ame rilan unción a loi alumnos: 

1.-Agr~dir, injuriar, difamar, c.ilumr.w o dafl:ir p:itri· 
monlalmente a cu1lquicr miembrn ~.: !i ccrnuni<lad 
univenil:iria. 

, 11.-DJhr las instalaciones, ti mfürial l•1Mw:.:.·;iJh:u" u 
general el pauimonfo un\\·mitariu. • • 

111.-Sustr:ier fnslrumcnloS. nlalcrhle~ )' f1UOS b1.!nCJ pto-
picd:id de Ja Uni'icrs!daLI. . 

JV.-<kurrlr a L1 Facultad o Es.cuel:i er. ~tl:i'ja.dc ebríc· 
dad o bajo Jos c(cclos de algún nar; .. :h:c., drog.a 
enervanle o euupefacien1e,así como pomr armas 
de cuaJquicr clase en las Instalaciones uni\'ersiltirias. 

V.-Suplancu, •r suplantado o re:iliur ~u.al.1uier acto 
(raudulento en las ttaluac.oncs car~spcndlentes. 

Vl.-Fahffic:ir documentos o ulifüJr do .. um·mtos falsifi· 
cados. 

ARTICULO 244o.- Las a111oridadc1 univ!tsil.ui:u 
podrán apUnr a los 1lumno1 las s!gui~ntcs s.111:.:·om•" 

J.-Amoncst1ción. 
ll.-No11 de deml1l10. 

111 .... Suspenslón temporal de RJS derechos escolares h~ta 
' por dos anos acadérnlcos. 
IV •7"Expul1ión deflnlllva de la Univeuidad. 

La amonestación y la no1a de demé:i~o podrán ser 
lmpuestu provlsfonalmenlc por el Director de a¡Sa Facul· 
tad o Escuela ProíesJonal, sin perjuicio de lo que ~clennlne 
el Consejo de Gobierno. 

la suspensión temporaJ en los derechos escolares se 
lmpondri por el Consejo de Gobltmo. 

U upuWón definlllva de 11 UniversJdad lélo podrá 
lmponerae por el Consejo Unf'msil:i.rio, pre't'll solicitud del 
Consejo de Gobierno y dlct:imen de Ja Comisión de Respon· 
ubilldac!es )'Sanciones del propio Consejo Unlvenilario. 

ARTICULO 24So.- Lu 1.1nciones se Impondrán 
lomando en cuenta !:is condiciones penon:ilcs y los antecc· 
dentes del in(racto1, las circuns11ncias en que !.e comellO 
11 falta y h ¡ravedad de 11 misma. l.¡ llfl¡:fón s.enl pro~r· 
clonat a J¡ ¡ravedad di Ja ra111. La relncidencl.:s ~rí un a¡ni
vante en 11 aplicaci6n de pol!erlores unciones. 

ARTICULO 246o.- No podri imponerse 1and6n aJ. 
guna lin olr pn:l/lamenle al intem~do, dindolc oportunidad 
de aportar lf'• elemcnlos de convictl6n que t1Umi: neceli· 
nos. 

TRANSITORIOS • 

. ARTICULO PRL"ERO.- El presenlc Reglamento 
mtrarj en vi¡or aJ día si¡uitnle de N publicación en la ''Ca· 
cela de la U.A.E.M." 
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ARTICULO SF.GUNDO.- Se dero¡;,3 el caphulo se· 
gundo, que comprende loi; .111ieulos 160. a 270., del Regl.i· 
mento de Incorporación y Re\·.tlid.lción Je Es1u<lios Je la 
Univcnldad Autónom:i dd Estado de ~IC\lco de 24 de Stp· 
tiembre de 1980, En conStcuencil, se 1ub1ti1uye el Htulo 
de .dicho orden:imlento par el de "Reglamento de lncorpo· 
ración de Es11.alios de b Universidad Autónoma del E~1ado 
deMldco". 

ARTICULO TERCERO.- Se abri.>ga el Re&lamento 
Especial de E.dmcnes de IJ Uni\·enidaJ Autónoma del Es· 
l:ido de México de S de a¡oslo de 1966. .. 

ARTICULO CUARTO.- Se abroga Ci'R~lamento 
de Estudios de PoSly:ido de b Unr.cnlda(I ,\'Jtónoma del 
Esudo de México, en \'~or i!c~~t el 9 de oc1ubrc de 1960. 

ARTICULO QUINTO.·- Se abrogan los Lineamlcn· 
tos GencrJlcs del S;micio Socill Uni\·crsilario d~ JO de ene· 
ro de J978. 

ARTICULO SEXTO.- Las facultades )' 1!1euelas 
Profesioniles adecuar.in su orglnlz:ición y en su caso el nú· 
mero de crc!ditcu comstondlcntcs al plan de estudios, con· 
fonne a bs nonn;n ~oni.;ig.raJ:u en esl~ Reglamento, en un 
periodo máximo de un ª''º· siguiente 3 la fecha de entrada 
en Yigt·1 del mi~mo. 

ARTICULO SEPTIMO.- Los egre"1dos que a la fe· 
ch3 de cntuda en ''igor <!e este Rcglamenlo no h:iyan pre· 
xnt1do su evaluación profesional o de ¡13do, se sujetar.in 
al plazo ViEente en el momenlo de conclusión de sus cs1u· 
dios. Vencido este pla;o.o, el Consejo de Gobierno, coníor· 
me al dict•men del Constjo Acadtmlco, poJr.i autorizar 
m cada caso la realiJ:Jción de b evaluación pro!esional o 
de gi1do, previa o sin b acredimión de un u:imcn de su• 
ficicncl:i 1cadémii.:a, o determinar la repetición d: 101 CI· 

ludios, scgün los antm:dcntcs ac.adc!micos del lntmudo. 
ARTICULO OCTAVO.- Duranle un período de 

dos anos co;n¡iuudos J p:irtir de h iniciación de la vi~cnci1 
de este cuerpo le~J\, no se c>.iglt:í el requisito de defmiliVI· 
dld a los profcsom de estudios de pou¡nJo que .:an nom· 
brados intepanm de los Consejos Acadtmicos y de Gobicr· 
no, ad como asesores, re\Uor.:s o miembros del jura fo para 
b autenllción de tem. 

ARTICULO NOVENO.- L.cu Rc1lamne10 Internos 
de cada F.acuhad o Escuela Profesional scrin expedidos o 
adccu11Jos en un pcrfo~o no m1yor de un ano, siguiente • 
la fecl11 de enlrada en vigor de este ordenamiento, olner· 

vando las disposiciones que el mismo consagra y demis nor· 
masaplkahles, 

El prcsenrc Re¡;lamento fu~ aproba~o por el 11. Con· 
scjo UnJvcnitario en sesión cxtnordimril pcrm1nente ce
lebrada 101 diu 15, 19 y 27 de Marzo.y J y 11 de Abril de 
1984, . 

"P-.ilrh, :1cncil y Trabajo" 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, 

lng. Agustín Ga~:a Pliego. 

!L SECRETARIO UEL CONSEJO UNIVERSITARIO, 

Dr. Maulio Nuc:.im:ndl Rult. 

EL SECRETARIO ACAIJEMICO DEL 1 UNIVERSIDAD 

In¡. Eusebio C3rdenas Gullfoez. 

EL OIREClOll GENEIUL JURIDICO Y CONSULTIVO 

Lle, Tomas R11iz i'iln:.z. 
LA COMISION DE LEGISLACION UNIVERSITARIA 

Uc. Re)113ldo iio! le· ~·f:mincz. 

Uc. Enrique de l.t Luz i'laccnciJ. 

C. tuis Alcántara llínojou. 

C. J&vicr Colín Ri:o . 

. ·r. r- . ---·~ .... ~ ... ~~-TOJllO ·;:.~~1 

,_::,Acrr,\ D~.LA u . .(ll.P.t", .:.¡¡_·~~ole lo u ... ~ddsd "'416o,... dd .. , •.. ¡"!_ ;.:!.;-,, P<riodidd.d m.....l •. ;_ 

INO. ECSEDIO CAa.DEHAS Gt.1T1ERHI".Z 
.. : s.cm ..... Acaditmica. 

LA.E. JO::GE GUAUAl?.IW.tA LOl'EZ 
"· Smt'brl,, Adrnlab•núto 

DR.MA!-IL!\J f-LW:JJ.tENDI RUIZ 
' .s.· ScC".-i:&&Ni d.· ~ .. ""rª 

LICHJJl'.CVl-W•:O.\.Ai.ESGOMIZ 
Coardiatdor f).;1;:t•'. · • i'-ii::Jéa (.Uhunl 
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ANEXO No. 6 "Nota Técnica. Teorlas del Aprendizaje" 
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FREDERICK SKINNER 

Datos Biográficos. 

Anál lsls Experimental de la Conducta. 

Características del Sistema de Sklnner. 

- Método Inductiva. 

- Neopos 1 t lvlsmo 

- Operacional lsmo 

- Busca Oesarrol lar una Teoría Psicológica. 

- Esquema E-R. 

Condicionamiento Operante. 

- Condicionamiento clásico, 

- Condicionamiento Operante 

- Diferencias entre el ccndlclonamlento Clásico y Operante. 

Caja de Sklnner. 

Obras Principales. 

Conclusión. 

Eva 1 uacl ón. 

Conclusiones sobre el Conductlsmo en sus tres etapas. 

- Aportaciones 

- Limitaciones 

Blbl !agrafia. 

Psfc, GLORIA ROBLES V. 

Octubre, 1976. 

Nota. Nota Técnica. Universidad Panamericana. 



NEOCONOUCTISMO 

FREDERICK SKINNER 

DATOS BIOGRAFICDS. 

Sklnner nac16 en un pequeño pueblo de Pensylvanla (19D4-

). Durante su Juventud fue un mal estudiante, un !nada.e, 

tado (escrlbla perl6dlcos dedicados exclusivamente a rldlcul l

zar e Insultar a los profesores, pintaba caricaturas en los -

muros del edificio, mostrando los aspectos c6mlcos o rldlculos 

de los maestros) que rechazó las normas sociales de su época y 

se slntl6 frustado al no poder hacer la carrera de escritor con 

que habla soñado, 

A los catorce ai'ios confesó a su maestra que ya no podfa -

creer en oros, entrando en una época de atefsmo que no terminó 

nunca. 

Fred Sklnner, llegó a la psicología por un camino largo -

y tortuoso, terminó sus estudios de Inglés, trató de ser eser.!. 

tor sin ningún éxito, se fué a Grecnwlch VI 1 lage, el barrio -

bohemio de Nueva York, de alll pasó a Europa y por fin decldl6 

dejar la l lteratura, que como método para entender al hombre -

le habla fallado y decldl6 Ir a Harvard a estudiar pslcologla, 

en donde en 1931 recibió su doctorado, 

Sklnner dentro de la pslcologla se vló fuertem<,nte lnflu.!. 

do por los conceptos de Watson, tomó todos los puntos de su -

teorla y desarrollo técnicas concretas de apl :caclón práctica. 

SI Watson fué el teórico, Sklnner es el práctico, pero aljlbos -

se encuadran en el mismo sistema: deteminlsmo, empirismo, re·· 

ducclonlsmo, ambletallsmo y pragmatismo. 

Se ha dicho que Sklnner es más conductlsta que Watson. 



ANALI SIS EXPEftll1ENTAL DE LA CONDUCTA. 

Sklnner creó un sistema psicológico al que denominó. • 

"Análisis Experimenta! de la Conducta". 

Las fuentes Intelectuales del AEC son: 

• Los trabajos de laboratorio real Izados por Pavlov sobre el 

condicionamiento clásico, 

• Los trabajos real izados para Investigar el papel del pre·· 

mio en el aprendizaje, cuyo Iniciador fue Thorndlke. 

CAMCTEll.I STI CAS DEL S 1 STEltA SKINNEll.. 

A) Método Inductivo. 

El método de investigación que sigue Sklnner es lnductl· 

vo, no usa hipótesis en el sentido de cosas que deben probar· 

se o desaprobarse, sino representaciones apropiadas de hechos 

conocidos o desconocidos. Prefería partir de los datos empfr.!. 

cos y gradualmente si estos lo permlt1an hacia generallzaclo· 

nes o leyes. 

b) Neopositivismo. 

Tuvo una gran Influencia del neopositivismo. Sus convlc· 

clones fl los6flcas lo empujaron a rechazar cualquier postula· 

do que estuviera más allá de datos observables, del ambiente 

y de la conducta de los organismos. 

c) Operacionallsmo. 

Entendiendo por operaclonallsmo la práctica de analizar sobre: 

• Las observaciones de uno mismo. 

• Los procedimientos manipulatlyos y de cálculo comprendidos 



en su elaboración, y 

.. Las etapas lógicas y matemáticas que intervienen, 

d) Buscar desarrollar una teoría. 

Considera que la pslcologfa debe desarrollar una teorfa de la 

conducta, que permita predecir y controlar las actividades mo

toras y verbales de los organismos vivientes. 

* Con este concepto Sklnner niega la 1 lbertad y autodetermina-

clón al Igual que Watson. 

La teoría psicológica para Sklnner debe ser; descriptiva, obje

tiva, positivista, analitlca y representada en forma cuantitati

va. 

e) Esquema E-R. 

Acepta el esquema E-R de la conducta y niega la existencia de 

variables Intermedias. 

CONO 1C1ONAH1 ENTO OPERANTE. 

Creó un condicionamiento diferente al clásico Pavlov, al que -

denomin6 Condicionamiento Operante. 

Clasifica Ja conducta en respondiente ~ operante, de acuerdo a 

si el sujeto usa respuestas producidas o emitidas, 

Las respuestas producidas por estímulos conocidos son claslflc~ 

das como respondientes Vg,; Ja contradicción pupi l~ar a Ja luz, 

el salto de la rodilla al golpear la rótula, etc. 

La segunda clase de respuestas no necesita ser referida a ning.!!_ 

no de 1os estimulas conocidos, estas respuestas emitidas son C2, 

nacidas como operantes, vg.: apretar ta palanca para recibir la 

comida. La mayor parte de 1t1 conducta humana es operante. 



En relación con los dos tipos de respuesta, se dice que -

hay dos tipos de condicionamiento: 

Condicionamiento Clásico. 

Es designado tipo E, debido a que el reforzamiento está corre).!_ 

clonado con estimulas y corresponde a la conducta respondiente. 

comida ) 

l> (sal lvar) 

( timbre ) 

Con. el tiempo y reforzamiento Ec ~ R 

Cond 1 el onaml en to Operante, 

De tipo R, este es el condicionamiento de la conducta opera.!!. 

te y la letra Res empleada para llamar Ja atención sobre la lm-

portancla que juega el reforzamiento en este tipo de aprendizaje. 

El (hambre ) 
' ', 

' ' ~Re 

Rl(Comer)~ 

1 Asoclacl6n 

(apretar la palanca),,/""' 

Diferencias entre el Condicionamiento Clásico y Operante, 

- En el condicionamiento clásico se refuerza el estimulo condlcl.2, 

nado (Ec), para producir una asociación con el estímulo lncondl 

clonado o natural (El), en el operante se refuerza la respuesta 

(R). 



- En el condicionamiento operante el sujeto debe hacer algo -

para merecer el reforzaml.ento positivo o premio (apretar la 

palanca), La conducta opera sobre el ambiente para originar 

consecuencias. 

- El condicionamiento clásico es el tipo E - E, se busca una -

asociación de estTmulos; el operante es de tipo R·R, se busca 

una asociación de respuestas. 

- En el condicionamiento cláslco de reforzamiento lo controla 

el experimentador (dá la comida sallve o no el perro), en -

el operante el reforzamiento lo controla el axperlmentado, 

el com?ortamlento del organismo (solo aparece la comida si se 

aprieta la palanca), 

Sklnner desarrolla leyes con las que se rige el condicio

namiento operante, basándose en las leyes del condicionamiento 

clásico de Pavlov, los cuales perfeccionó, vg,: dlscrlmlnacl6n, 

generallzacl6n, extlncl6n, etc. profundizando sobre el papel -

del reforzamiento. Distingue entre reforzamiento positivo, re-· 

forzamiento negativo y castigo. 

Como una apllcacl6n a la pedagogTa. Sklnner opina que gene· 

ralmente una respuesta no puede ser el !minada de la conducta de 

un organismo por la sola acción del castigo. 

Real Izó multitud de experimentos con anima les sobre di fe-

rentes programas de reforzamiento opecante, viendo cual es más 

eficaz. 

Desc~brló que el reforzamiento Intermitente en sus modal Id!!_ 

des de Intervalo y de proposición es mucho más eficaz que el co!l 

tlnuo. 



En los experimentos relativos al refuerzo de Intervalo o. 

perfodlco, los refuerzos eran aplicados a Intervalos de tiempo 

un número determinado de veces por hora. En los experimentos -

sobre el refuerzo de proporélón . ., el refuerzo se aplicaba tras 

un cierto número de respuestas y no a determinados perfodos de 

tiempo. Cuando menos frecuente era el refuerzo, tanto más ráp.!, 

da era la respuesta. La proporélóri. de respuestas no reforza-

das a reforzadas, denominada proporción de extinción era de: 

20 en e 1 refuerzo de 1 nterva lo 

200 en e 1 de proporcl ón . 

Las lmpl lcaclones de cara a la educación son bien paten--

tes. 

CAJA DE SKINNER. 

Para llevar a cabo sus Investigaciones creó la Caja de -

Sklnner que le permltfa medir y controlar las varlables que IJl 

tervlenen en el aprendizaje operaclonalmente; consiste esencia.!, 

mente en una cámara obscura a prueba de sonido, dentro de la -

que se coloca la rata. Dentro del compartimento hay una palan

ca peque~a de latón que al presionar entrega una bolita de ali

mento. 

Es Importante recalcar que la lllilyorta de sus experimentos 

los realizó con animales: monos, palomas, ratas, perros, gatos 

estudiando poco a seres humanos. 

OBRAS PRINCIPALES. 

"La Conducta de 1 os O rgan l smos" 

"Ciencia y Conducta Humana" 
11Conducta Verbal" 

"Programa de Reforzami ento11 

(1938 ) 

( 1953 ) 

(1957 ) 
(1957 ) 



CONCLUSION, 

Skinner continuó el sistema iniciado por Watson, desarr2 

l lando términos que permiten aplicaciones prácticas, Oestaéa 

la creación del condicionamiento operante y del anái is is exp~ 

rimental de la conducta, en el que se recalca la importancia 

del refuerzo en el aprendizaje. 

EVALUAC i ON. 

Aportaciones. 

- Elaboró una teoría del aprendizaje, denominada condiciona-

miento operante. 

- Creó un sistema psicológico que trata de expi icar la conduc

ta del hombre partiendo de la de los an.imaies, conocida como 

An~i is is Experimental de la Conducta. 

- Partió de hechos reales observados experimentalmente, por lo 

que funcionan. •El problema es que estudió hechos parciales y 

no estudió la totalidad del hombre. 

- Realizó una multitud de experimentos que han tenido aplica-

clones prácticas. 

- Demostró la importancia que tiene el reforzamiento en el apre.'! 

dizaje de tipos operantes ( existen otros tipos de aprendizaje 

que se rigen por leyes diferentes, vg.: aprendizaje cognoscit.!. 

ve). . 

- Estudios realizados sobre el reforzamiento intermitente. 

- Creación de la saja de Skinner, que ha permitido realizar gran 

cantidad de experientos en una forma sencilla y funcional. 

- Creó una técnica que ha tenido grandes api icaciones: 

i. Instrucción Programada, 

Aprendizaje en una ~quina disonada por Skinner, siguiendo -

las leyes del condicionamiento operante, 



2, Ps icofarmacoiogía. 

Efecto de drogas en e i comportamiento operante, 

3, Comportamiento Verbal, 

E 1 Lenguaje estudiado por métodos operantes, 

4. Terapia del Comportamiento, 

El condicionamiento operante se uti 1 iza en el tratamiento 

de "casos perdidos" , en los cuales han fracasado los mét.!?_ 

dos tradicionales de la psicoterapia, ante el asombro de -

los psiquiatras y psic61ogos conservadores, estos métodos 

funcionan, son efectivos para este tipo de enfermos. 

S. Conquista del E1pacio, 

Los trabajos que comenzaron con el proyecto palomo (Skinner 

1960) se han ampl lado en nuestros días. Las leyes del com

portamiento descubiertas por Skinner se apl lean en el en

trenamiento de sujetos para misiones esp1ciales y esto ha 

aumentado enormemente el prestigio de condicionamiento OP!, 

rante como área científica y tecno16gica. 

6. El Diseño de Sociedades. 

9 

Aunque Waiden Two ha sido criticado por nwmerosos humoristas 

ottos consideran una utopia científica que puede llegar a ser 

realizable. El condicionamiento operante se apl lea en la ac

tualidad también al diseño de ambientes humanos, dentro del 

marco de referencia ce la sociedad actual. 

Limitaciones. 

- Desde el punto de vista filosófico incurre en los mismos err.!?_ 

res de Watson, ya que su sistema es; determinista, mecanlcls

ta, rcducclonlsta, etc. 



- Concepto parcial y simplista de la conducta del hombre, al 

querer expl lcar todo con el esquema E-R. 

- Cons 1 dera a 1 hombre como un objeto y no como una persona • 

.. Busca controlar y manipular el comportamiento del hombre, -

cayendo en un terrible psicologismo, como si la ciencia por 

perfecta que fuera tuviera la facultad de regir Ja vida per 

sonal de los Individuos. 

- Ve en el hombre solo sus capacidades animales, olvidándose 

de sus facultades propiamente humanas y espirituales, ln

tel lgencla, voluntad, l lbertad, necesidad de trascendencia, 

etc. 

- Pretende explicar toda la conducta humana, partiendo de e!!_ 

perlmentos real Izados con animales, 

10 

En general tiene un concepto empobrecido del hombre, similar 

al de una rata blanca recorriendo un laberinto, no ve su capacldad 

de sacrificio y negación en aras de Ideales más elevados, conductas 

que definitivamente no siguen la ley del reforzamiento positivo. -

No considera en el hombre un destino trascendente, un fin que guíe 

oriente su conducta, dándole sentido. 

Sin embargo hay que considerar que el conductlsmo operante es -

efectivo en situaciones en Jos que se encuentra presente el esqu!!_ 

ma E·R: nlnos, débl les mentales, enfermos psiquiátricos, y adies

tramiento de animales, 

Puede ser de gran utl l ldad en adultos normales comblna,ndo con 

otras técnicas o haciendo participe al sujeto, libre y volunta-

rlamente, en el proceso del aprendizaje a través de usar su lnt~ 

l lgencla y su voluntad en la adquisición del reforzamiento. As( 

se respeta la l lbertad de Ja persona, no se le manipula, sino -

que se le ayuda a alcanzar las metas que se ha propuesto. Por -

ejemplo el sistema usado por por llelght·llatchers. 



_ Un sujeto maduro y equ 1 l lbrado debería ser capaz de actuar 

adecuadamente, guiado por su lntel lgencla y su voluntad, pe

ro la época moderna ha producido pseudo-hombres que se encue.!). 

tran enajenados por el placer o por el dolor (sexo, drogas, -

a 1coho1, guerras, tens Iones¡ etc.). que t lenen embotadas sus 

facultades; para el los serfan de gran ayuda los programas de 

condicionamiento operante. 
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CONCLUS 1 ONES SOBRE EL CONDUCT 1 SHO. 

El conductlsmo es una corriente psicológica que nació en 

Estados Unidos (193) y que ha tenido un gran éxito en América, -

su fundador fué Watsón, quien Insistió en el estudio de la condu.s 

ta y en que la pslcologia deberTa ser una ciencia objetiva, pun-

tos en que todos los conductlstas coinciden. 

APORTAC 1 ONES. 

- Investigación completa y sistemática sobre el proceso del apren

dizaje. 

- Elaboración de diferentes teorlas del aprendizaje. 

- Leer a los diferentes autores tenemos la primera lmpres Ión de que 

sus teorfas son contradictorias, sin serlo realmente, ya que no • 

existe una sola forma de aprender, si no varias y cada Investiga

dor ha anal Izado hechos diferentes, que se rigen por lo tanto por 

leyes d lferentes. 

- Desarrollo de gran cantidad de experimentos que han permitido apl.!. 

caclone1 múltiples a la pedagogla, la Industria, la cllnlca, etc. 

- Ejemplo de esplrltu clentlflco, ya que si bien cada autor elabora 

sus h 1 pótes l s en base a sus prop las concepc Iones f 11os6f1 cas, a -

pesar de que hayan trabajado años en el laboratorio, las rechazan 

si no logran comprobarlas. 

- Ejemplo de seriedad y dedicación al realizar sus Investigaciones -

- Buscan dar una apl icaclón práctica a las conclusiones que obtienen 

de sus Investigaciones, para mejorar al hombre y a la sociedad. 

- Partl r de hechos reales y no especular, por esto han ! legado a de!_ 

cubr f r aspectos verdaderos, aunque en ocas Iones pare i a 1 es. 

- Uso de un método clentlflco muy riguroso al desarrollar sus lnves

t 1gac1 enes; 

12 



LIMITACIONES. 

- Resultados ambiguos en sus Investigaciones. 

A pesar de que en ocas Iones pasan a~os Investigando un tema 

en el laboratorio, los resultados (49 ensayos a favor de la hl¡íót!!_ 

sis, 51 en contra) no les permite llegar a ninguna conclusión. Es

to se debe principalmente a que al elaborar sus hipótesis parten -

de un concepto parcial del hombre a que están fuertemente Influen

ciados por sus concepciones filosóficas equivocadas: materialismo, 

natural lsmo, atelsmo, determinismo, eto. 

• Sin embargo, es necesario reconocer que el conductlsmo a hecho -

descubrimientos Irrefutables que deben ser aceptados como parte de 

la verdad, que si se utilizan en un contexto amplio de lo que es -

el hombre y la dignidad que tiene, pueden ser de gran utilidad al 

profeslnlsta que esta Interesado en el comportamiento humano. 

- Sobrevalorar el método clentfflco positivista, considerando que 

es la Gnlca forma de llegar a la verdad, sin ver que existen -

otros medios como el método filosófico o la experiencia clfnlca. 

- Quieren entender toda la conducta del hombre analizando solo as

pectos externos (estlmulos y respuestas); estudian aspectos par

ciales y no la totalidad del comportamiento, 

- Huchos parten de concepciones filosóficas equivocadas acerca de 

la naturaleza del hombre. 
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T E O R 1 A DE LA G E S T A L T • 

1NTROOUCC1 ON. 

Dentro de la Psicología existen diferentes teorías que tra· 

tan de explicar en forma sistemática la conducta del hombre. -

Ya hemos anal Izado dos grandes teorías o escuelas psicológicas 

el Pslcoanállsls y el Conductlsmo. El primero se dedicó al es· 

tulo de la dinámica Interna de la personalidad, especialmente 

la enferma o neurótica y el segundo al aprendizaje por condl-

clonamlento. 

A primera vista puede producirse confusión el hecho de que -

existan diferentes teorías psicológicas a lo que podríamos pre· 

guntarnos. lCuál de el las es la correcta? lCuál es la verdade·· 

ra?. 

Podemos contestar que cada una tiene descubrimientos ciertos 

comprobados sobre el comportamiento humano y algunas lnferen· 

clas dudosas que se han quedado a nivel de hipótesis que no se 

ha pod 1 do comprobar. 

En última Instancia no puede existir contradicción entre los 

descubrimientos de una Escue 1 a Ps 1 co lóg 1 ca con los de las otras¡ 

la mayorfa de las veces, sus aportaciones son sobre diferentes· 

aspectos, facetas de una única verdad. 

La Ps!cologfa como ciencia Independiente no está completame!!. 

te terminada, es muy joven aún para lograrlo. Cada Escuela Ps.!. 

cológ!ca ha hecho aportaciones y poco a poco se van Integrando 
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y sistematizando en una teorfa única, unlversalmente acepta· 

da. lCuándo llegará este dfa? No lo sabemos, Depend.erá de la 

riqueza de las Investigaciones y de la creatividad e Ingenio 

de los pslcólogos del futuro. 

1) La teorfa de la Gestalt se dedicó al estudio de la percep· 

clón, del pensamiento creativo y el aprendizaje cognosclt.!. 

vo, campos en los que logró grandes descubrimientos, 

ANTECEDENTES, 

2) La Teorfa de la Gestalt fue desarrollada en Alemania por: 

Hax Werthclmer, Kurt Koffa y Wolgang Koehler, en 1g12. 

Nació para superar las l Imitaciones del asociacionismo de 

Wundt y los primeros pslc61ogos experimentales, 

3) Caracterfstlcas del Asociacionismo. 

a) Consideran la menta "como la suma total de los procesos -

mentales que tienen lugar en la vida del Individuo", Han· 

t lenen que las experl encl as elemental es sencl 1 las (sensa· 

clones). se repiten en diversas combinaciones para compo· 

ner el mundo que percibimos, 

b) Tienen un concepto atomista y molecular, al estl lo de la 

qufmlca, sobre la mente humana, considerándola como par-

tes que se encuentran juntas. 

c) La percepción es una reproducción de los objetos, una lma· 

gen menta!, 

d) El pensamiento es una combinación mecánica de tales ele· 

mentas. 
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Corresponden al grupo de asoclaclonlsta llundt, Tltchner, y -

los conductlstas del esquema E-R. 

Es expl !cable que Wundt y sus seguidores, al Inicio de la -

psicología científica, solo estudiaron procesos mentales perfe.:_ 

tamente del lml tados: sensación, percepción, t lempo de reacción, 

memoria, etc.¡ conforme ha avanzado el estudio de la psicología 

se anal Izan más las Interacciones de las partes formando un to

do. 

~) El hombre no es la suma de procesos Independiente asociados 

sino un todo, formado por elementos que se lnteract6an diná

micamente. Este es exactamente el postulado de la Gestalt. 

SI pudleramos comparar al hombre con una flor, los asoclacl!!_ 

nlstas estudiarían, los pétalos, el tallo, etc., como partes -

asociadas. En cambio, los gestaltlstas estudlarfan la flor com

pleta, con el factor unlflcante ( ó Ges tal t) que la convierte • 

en un todo que es mh que la suma de las partes. 

S) La Gestalt es así la Escuela que explica los fenómenos pslc2_ 

16glcos como todos los organizados o estructurados. 

La palabra alemana Gestalt significa figura, estructura, or

ganlzacl6n, forma, configuración. 

Werthelmer denominó Gestalt al factor uniflcante que contie

ne los elementos separados de un todo, 

La Escuela de la Gestalt nació en 191Z con el famoso experl· 

mento Werthelmer sobre la percepción del movimiento, que consl!_ 

tló en lo siguiente: 

"Exponía una línea vertical dos veces, en la segunda ocasión 

se hal taba situada un poco más a la derecha o a la Izquierda -
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que en la primera exposJcJ6n. Cuando el tiempo transcurrido 

entre ambas expos le iones era de una quinceava de segund~, ... 

el sujeto experimental vela una linea moviéndose hacia la -

derecha o hacia Ja Izquierda". (1) O sea, dos lineas separ!!_ 

das y estacfonarlas, se percibían como una línea única que 

se mueve. Este es el famoso experimento al que Werthelmer 

denomln6 fenómeno fJ. 

Werthelmer concluyó que junto con las simples posiciones 

de la linea exlstla un factor adicional responsable de la -

percepción del movimiento. Denominó Gestalt a este factor -

unlflcante, que combina Jos elementos separados de un todo. 

7) CARACTERISTICAS DE LA TEORJA DE LA GESTALT. 

1, a) E 1 todo es más que 1 a suma de 1 as partes, 

Para los asoclaclonlstas, en la vida mental 2 + 2 • 4, -

para los Ges tal lstas 2 + 2 • 6. 

Lo anterior lo entenderemos mejor con un ejemplo: 

S J cons l de ramos a 1 a empresa como una organ J zaclón en la que 

sus departamento se Interactúan, esta Interacción generará -

fuerzas mayores qeu si cada uno actuara Independientemente, 

SI el departamento de Ventas funciona als lado y sólo le lnt!. 

resa lpgrar pedidlos y a Crédito y Cobranzas sólo le Intere

san el 1 entes so !ventes, lndepend len temen te lograrán menos, -

que s J se comunican y se dan Información mutuamente, En con

clusión la organización obtendrá mejores resultados globales. 

En esta concepción del todo, los gesta! lstas ! legan más lejos 

consideran que el todo define las partes. 

(1) WoJman B.6., "Teorfas y Sistemas ContemporAneos en Pslcolo
gla", 1968, pág. 514 

; 1 



Por ejemplo: 

LQué es es to? 

DI remos 3 puntos 

Ahora, Lqué es esto? 

DI remos un triángulo 

20 

Es decir los puntos han pasado a ser los elementos de un trlán_ 

gulo. 

2, b) Concepto de "organlzacl6n" entre el estímulo y la respues 

.!!.· 

Para los gestallstas entre el estfmulo y la respuesta tienen 

lugar unos aspectos de organización, que modelan o conflgu-

ran los elementos sensoriales Independientes, dentro de una 

unidad compleja, d~ndole un significado especial. 

Para Koehler el obJeto legftlmo de la pslcologfa de la Gestalt 

es el análisis de los elementos esenciales que existen en la -

organización. 

3, e) Real ldades ffslcas y fenomenol6glcas. 

Realidades ffslcas.- Corresponden al sistema nervioso estlm.!!_ 

lado por el medio ambiente (sensaciones). 

Real ldades fenomenol6glcas.- Corresponden a la lnterpretacl6n 

u organlzacl6n que hacemos de los estfmulos del medio ambien

te (percepcl6n, experiencia, vivencias), 

Como podemos observar en esta característica, la Escuela de -
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Gestalt se vló fuertemente lnflufda por la Escuela Fenome

nológica fundada por Brentano y desarrollada por Husserl. 

4. d) Principios del Isomorfismo. 

Para los Gestaltlstas las realidades ffsicas y las fenomeno

lógicas se rigen por los mismos principios (los de la Gestalt) 

y guardan una correlación. 

Koehler definió el Postulado del Isomorfismo así: 

"La organización específica de la experiencia psicológica (fe

nomenológica) es una reproducción fidedigna de la organización 

dinámica de los procesos cerebrales fisiológicos correspon·-

dientes". (2) 

Las dos áreas, la experiencia! y la fisiológica operan media.!!, 

te los mismos recursos y se organizan del mismo modo: la· -

ges ta 1 t es tan to ff s 1 ca como menta l. 

S. e) Continuidad y unidad de los procesos mentales, 

Para los asoclaclonlstas, se podía distinguir perfectamente -

entre sensación, percepción, tiempo de reacción, memorla, --

atención, etc. Para los Gestaltlstas esta es una división artl 

flclal que facl l Ita su estudio, pero que no corresponde con -

la real ldad ·del hombre, en la que no existen procesos mentales 

i ndepend lentes, s 1 no que se 1 nteractúan mutuamente. Por ejem· 

plo, la memoria se ve afectada por la atención, la percepción 

por el estado emocional, l• atención por la motivación, etc., 

etc. 

(2) Koehler, "Gestalt Psychology", 1947. 
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6. f) El hombre como un todo organizado. 

Este punto es una conclusión lógica de la característica ant!_ 

rlor, ya que deflonden que el hombre es una unidad en la que 

las partes se Interactúan dinámicamente, formando un todo, .. 

en base a las leyes de organización o de la gestalt. 

7. g) Análisis cual ltatlvo de la conducta. 

Los psicólogos de la gestalt siempre se han mostrado suspic!!_ 

ces ante lo que ellos consideran un programa cuantitativo pr!_ 

maturo de los psicólogos conductlstas. Para ellos, sin unan! 

lisis cualitativo la psicología de la conducta "se convertirá 

en algo estéril como supuestamente exacto es en la actualidad". 

Para Koehler la joven psicología no podía resistir la tenta-

clón de Imitar los métodos de las ciencias físicas que tan -

brillantemente logros había alcanzado. Sin embargo, considera 

que esta es una Imitación miope, ya que los organismos que e!_ 

tudla la psicología no son semejantes a los fenómenos que es

tudia la flslca. 

8. h) Ley de la Praegnanz 

La Ley de la Praegnanz afirma que la organización tiende ha

cia la simplicidad mayor, esto es, hacia la mejor Gestalt P.2. 

slble. Esta tendencia está dirigida hacia un fin: el mayor -

equilibrio posible, la configuración más simétricas, estable 

y simple. 

Esta es la Ley de la Gestalt. 
'! 

9, 1) Campo psicológico. 

El ambiente tal como es percibido en un conjunto por el suj!_ 
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to perclblente constituye el campo psicológico. 

Las leyes de la gestalt y especialmente la de la Praegnanz 

se apl lean a este campo. 

El campo psfcológlco de Koffka, denominado también "ambien

te de la conducta", corresponde al ambiente fenomenológico. 

Sus características pueden apreciarse mejor en la historia 

narrada por Koffka en su obra principal: 

11 En una tarde lnvernal 1 entre una enorme nevada, un hombre a 

cabal lo llegaba a una hospedería, fel fz de haber alcanzado un 

descanso tras horas de cabalgar por la llanura barrida por el 

ciento, cuyos caminos y tierras estaban cubiertos por un ma.!!. 

to de nieve. El posadero que le abrió la puerta contemplo al 

forastero con sorpresa y le preguntó de donde venía. El hom

bre senaló en una dirección inmediata a la casa, después de 

lo cual el posadero, lleno de telTM'.lr y de sorpresa díjo:LSa

be usted que ha cabalgado sobre el fago Constanza? Y el cab.! 

l lero cayó inerte a sus pies. 

"En qué ambiente, entonces, tuvo lugar la conducta del fora!. 

tero? En el lago Constanza ••• Y sin embargo, existe un segu.!!. 

do sentido de la palabra ambiente, según la cual nuestro Ji

nete no cabalgaba a través del lago, sino a través de una --

1 lanura,pero no sobre un lago". (3) 

*Es conveniente aclarar que el concepto de campo psicológi

co de los gestaltfstas no corresponde con el Kurt Lewfn de 

la Teoría de Campo. 

(3) Kurt Koffka, "Principies of Gestalt Psychology", 1935. 
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1) AREAS DE INVESTIGACIOtl DE LA TEORIA DE LA GESTALT, 

Como hemos mencionado anteriormente las Investigaciones y 

experimentos de los ge:>taltlstas se concentraron en tres grarr 

des Lemas psicológicos: percepción, pensamiento creativo y -

aprendizaje cognoscitivo. Pasaremos a anal Izar sus prlnclpa-

les descubrimientos. 

l. PERCEPC 1 ON. 

Fue Werthelmer el que se dedico al estudio de la percep-

clón. Para él, es la forma, configuración o gestalt lo que d~ 

termina nuestra percepción. 

La Gestalt organiza los elementos aislados para presentar

nos figuras o conjuntos. Werthelmer analizó los principios o 

leyes de la organización, a los que denominó Leyes de la Ges

talt, que son las que rigen la percepción, por lo que se les 

conoce actualmente también con el nombre de Leyes de la Perce.e. 

cl6n. 

Leyes de 1 a Percepc 1 ón, 

a) Ley del cierre. 

S 1 observamos f 1 guras 1 ncomp le tas, que usualmente se encue.!!_ 

tran formando una figura completa, al percibirlas tendemos 

a completar en nuestra mente lo que les f.alta. 

Por ejemplo, si observamos esta D y nos preguntan 

lqué es? Diremos un triángulo, ya que tendemos a percibir 

tres ángulos, cuando sf observamos con detalle veremos que 

sólo son dos ángulos, ya que uno no está formado al estar 

separadas las 1 íneas. 
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b) ContlgUldad o proximidad. 

o 
o 

Los estímulos que ocurren muy juntos, ya sea en el tiempo -

o en el espacio, tienden a convertirse en uno solo, En la .. 

figura No. 1, nos vemos casi forzados a percibir siete lí--. 

neas diagonales, en vez de cinco horizontales. Hay una fuer. 

te cohesl6n entre los puntos cercanos que los une uno con -

otro, 

o o o o o 
o o o o o o 

o o o o o o 
o o o o o o. o 
o o o o o o o 

Flg. No, 1 

c) Similitud o semejanza. 

o 

o 
o 

o 
o 

Los estimulas que se parecen entre si en algún aspecto es-

tán más propensos o unificarse que los estlmulos diferentes. 

En la figura No. 2 casi estamos forzados a ver lineas horlzo!!. 

tales y en la Figura No. 3 a ver lineas verticales. 

o o o o o o o o 

o o o o D o o o 

o o o o o o o o 

o o o o o o o o 
o o o o o o o o 

Flg. # 2 Fig. # 3 
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La similitud puede ser de varias clases: cualidad, Intensi

dad, tama~o o forma como en las figuras Na. 2 y No. J. El 

factor común puede ser también de movimiento en la misma d.!_ 

reccl6n o en la misma proporción, o puede ser un significa

do o uso común. 

d) Continuidad a lncluslvldad. 

La figura No, 4 es al principia una colección de lineas que 

no tienen significado, Cubra usted la parte superior de la 

figura y la parte Inferior se convierte en una palabra con

significado, Antes estaba escondida por la continuidad de-. 

las 1 lneas que componen las letras, 

Ahl donde prevalece la continuidad existe una tendencias g~ 

nerales en nosotros para ver primero los objetos más gran-

des que Incluyen toda la Imagen. 

Flg. No. 4 

e) Figura y fondo. 

Otra ley de organización es aquel la que ante un grupo de - -

estfmulos, reúne algunos en Jos que se concentra la atenc16n 

(figura), dejando el resto en un plano secundarlo (fondo). 

La figura se forma a través de las 1 íneas de contorno. 
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Flg. No. 

En la figura No. S tenemos un ejemplo de "figura-fondo" 

revers 1b1 es. B 1 en podemos ver una mujer joven de perf 11 

o una vieja en una poslci6n de tres cuartos. 

f) Camuflaje natural y de otros tipos. 

El camuflaje se logra a través de destruir los contornos 

que definen la figura haciendo que los objetos aparezcan 

cent l nuos con sus fondos. 

Los anlmales usan el camuflaje natural como medio de pro

tección y defensa. Las aves que anidan, por ejemplo, en 1 

los a 1 tos zacates son manchadas y rayadas en forma ta 1 -

que asr no se distinguen de sus alrededores; algunos pe-

ces Incluso tienen el poder de cambiar de color para con

formarse más con el fondo en el cual descansan. 

Apl lcaclones Pedagógicas. 

En concluslón podemos decir que unos cuantos contornos -

bien definidos facll ltan la percepción al delimitar claramen. 

te la figura y el fondo. Por el contrario cuando estos con-

tornos no se de llml tan perfectamente la percepción de 1 a f.!_ 

gura se dificulta, lo cual puede ser lntenslonal, como en el 

caso de los animales, o bien un error en la presentaci6n del 

material, que dificulta la percepción. 
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Es claro que las leyes de la percepción tienen una gran apl!

cabl 1 !dad a la educación, ya que la percepción es la forma en -

que captamos los est(mulos del ambiente, y una clara y eficaz -

percepción será requisito indispensable para lograr la atención 

del educando, con esto la fijación en la memoria y por último el 

aprendizaje. 

Si sabemos apl lcar correctamente las leyes de la Gestalt, so· 

bre la presentación del materia! que estamos enseñando, lograre· 

mosque el alumno capte con mayor facilidad, al percibir todos 

organizados y no elementos aislados. 

2. PENSAH 1 ENTO CREATIVO. 

\lerthelmer emprendió el estudio del pensamiento creativo y de 

la resoiuclón de problemas utl ! Izando gran cantidad de sujetos,· 

desde niños pequeños, hasta Albert Einstein. 

\lerthelmer ponía en duda la uti 1 ldad de la repetición o prác

tica por ensayo y error al estilo conductlsta. El escribió: 

"La repetición es útl 1, pero el uso contfnuo de Ja repetfción 

mecánica también posee efectos perjudiciales. Es peligroso por·· 

que facllmente induce hábitos de acción, mecánica pura, ofusca-

clón y tendencia a ejecutar servl !mente en vez de pensar, de --

abordar un problema l lbremente". (4) 

Asimismo, negó cualquier aplicación del ensayo y error al 

pensamiento. El pensamiento para él, está dirigido a un fin y es 

persp !caz, creando nuevas ges ta 1 ts. 

LQué es la resolucl6n de problemas? 

a) La persona tiene un objetivo, pero hábitos aprendidos con an· 

(4) Max \.lerthelmer, "Productlve Thlnking". 1945. 
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terlorldad son Insuficientes para resolver el problema. 

b) Por lo tanto, tiene que hacer algo nuevo. 

c) Aunque resolver el problema requiere accl6n, es necesario -

primero el pensamiento, la organlzacl6n mental y la reorga· 

nlzacl6n de percepciones, conceptos, motivos, hábitos y re· 

glas, 

Fases en la resolucl6n de problemas (según Wal las) 

a) Preparación. 

El sujeto se sumerge en el problema, recolecta Información • 

y trata diferentes alternativas, 

b) lncubaci6n. 

Consado de buscar Inútilmente la solución, la persoba aband.!:!_ 

na el problema, se dedica a otras actividades, pero lnconscle!!, 

temente la mente sigue elaborando la solución. Tal parecería -

que la lnformacl6n necesita reposar. 

c) Iluminación o lnslght. 

Es el momento en que súbita y repentinamente se descubre la -

soluci6n, como si una luz Iluminara la Inteligencia y de pron

to se viera la solucl6n. 

d) Verificación. 

Encontrada la solución a nivel del pensamiento, se va a la rea

lidad para verificar si es correcta. 

Este pensamiento creativo es el que han util Izado los genios -

que han descubierto las leyes de la naturaleza como: Newton, Elns 
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teln, etc., que difiere definitivamente de una repetición m!!_ 

canica de Ideas, tal como conciben los conductlstas el pens!!_ 

miento. 

3.APRENOIZAJE COGNOSCITIVO. 

Podemos considerar que existen cinco formas distintas de 

aprender, que ha estudiado hasta ahora la psicología. 

- Asociación. 

- Ensaya y error. 

- Condicionamiento: Clásico (Pavlov) y Operante (Sklnner). 

- Aprendizaje cognoscitiva o por comprensión. 

- Aprendizaje vivencia! o significativo. 

Los tres primeros tipos de aprendizaje fueron estudiados -

por los conductlstas, la pslcolog(a de la Gestalt Introdujo -

una nueva técnica del aprendizaje, que se asocia al nombre de 

Wolfgang Koehler y al término de lnslght. 

*El aprendizaje significativo lo ha estudiado C.R. Rogers. 

Nosotros lo anal Izaremos en la sección correspondiente a este 

autor. 

Los experimentos de Koehler realizados con chimpacés fue-

ron un desafío a las teorías del aprendizaje por prueba y --

por el condicionamiento de los conductlstas, 

Koehler puso a Sultán dentro de una jaula y colgó plátanos 

fuera de ella, en el Interior puso una varilla corta y afuera 

una larga¡ tras varios Intentos, de pronto {lnslght) Sultán 

toma la chica con ella acercó la larga, y con esta alcanzó 

los plátanos. 
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Sultán"comprendló" cual era la solución, ya que no llego 

por aproximación a la solución (no adquirió gradualmente las 

respuestas correctas y el !minó las incorrectas, como las ra

tas de Sklnner en el laberinto). Cuando se repitió el exper!, 

mento, Sultán no tuvo que hacer ningún ensayo, directamente 

tomó la barra larga a través de la corta. 

Caracterfsticas del Aprendizaje Cognoscitivo, 

a) El aprendizaje por comprensión no es un hábito que se ad

quiere gradualmente, sino una rel.ación cognoscitiva entre 

el fin (solución) y los medios para alcanzarlo, 

b) Una vez que se llega a la solución por comprensl6n, la S.f?. 

lución se puede repetir sin error Inmediatamente, 

c) La comprensión depende de la capacidad del que aprende. 

d) La capacidad de comprensión no se adquiere, pero sr madu

ra¡ para lo que ayuda mucho la experiencia, ya que per"'.!.. 

te familiaridad con los elementos del problema. 

e) La comprensi6n depende también del arreglo de la situación 

problemática. 

La comprensión ocurre fácilmente si los elementos esencia

les de la solución se dlsponene de tal forma que sus rel! 

clones se perciben fácl !mente. 

( Los chimpancés captaban más faci !mente cuando la vari i la 

larga se colocaba del mismo lado que la corta), 

SI recordamos la definición de aprendizaje de Skinner como 
11el fruto de la práct rea reforzada", veremos que la teorfa --
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cognoscitiva es un verdadero atentado a e11a, ya que una vez 

comprendida la solución, la cual puede ocurrir en un solo en

sayo, no se requiere más prác t f ca, ni se neces 1 ta n l ngún re-

forzaml ento para evitar la extinción de la respuesta u olvido 

de la solución, 

El aprendizaje por comprensión es una forma diferente de -

aprendizaje al estudiado por Sklnner, que sigue sus propias -

leyes. 

Ante las diferentes teorías del aprendizaje podríamos pre

guntarnos !Cuál es cierta en el hombre? La respuesta es: TO-

DAS, 

Esto se debe a que no existe en el hombre una forma única -

de aprender, sino que uea varios métodos dependiendo de lo que 

está aprendiendo: movimientos, hábitos, relaciones cognoscitivas, 

actitudes, etc. 

Sin embargo, es necesario recalcar que 1os hombres aprendemos 

la mayoría de las veces por comprensión. Este es uno de los nfve

les superiores de aprendizaje estudiados hasta ahora y debe rela

cionarse con los procesos de percepción y configuración. 

El aprendizaje cognoscitivo es el que se utiliza en la adquls.!_ 

clón de conocimientos o comprensión de Ideas. 

CONCLUS ION. 

la Teoría de la Gestalt es la Escuela Psicológica que considera 

al hombre como un todo formado por procesos mentales que se lnte_!: 

actúan dinámicamente. El factor unlficante es la Gestalt y el obj.!1_ 

to de la psicología para esta escuela es descubrir las leyes o --
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principios que rigen esa Gestalt. 

Esta escuela psicológica se preocupó por estudiar fenómenos 

más propiamente humanos, como son la percepción, el pensamlen· 

to creativo y el aprendizaje por comprensión, campos en los que 

ha logrado grandes descubrimientos. 

EVALUAC 1 ON. 

Aportaciones. 

- Los gestaltlstas consideran al hombre como un todo formado -

por procesos mentales Interactuados dln¡mlcamente, en el que 

el todo es mh que la suma de las partes. 

- Han realizado Investigaciones sobre la percepción, como no -

lo ha hecho ninguna otra Escuela Pslcológlca. 

- Rompieron con la Idea del pensamiento mec¡nfco y repetltlvo,

para Introducir el concepto de pensamiento creativo. 

- Introduce el concepto de "organización" entre el estímulo y -

la respuesta de la teoría conductlsta. 

- Demostraron que existen en el hombre diferentes de aprendiza· 

je y que el que se puede considerar más propiamente humano es 

el aprendizaje cognosctlvo. 

- La Teoría de la Gestalt ha tenido una gran Influencia en la -

Psicología Industrial y el Desarrollo Organlzaclonal. 

Por ejemplo, al concebir a la empresa como una organización,· 

en la que el todo es más que las partes. 

- Aoí mismo, la Teoría de la Gestalt ha Influido en destacados 

psic61ogos contcmporáneos 1 como son: Binet, Tolman, Allport, 
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etc. 

Llml taclones, 

- El punto que más se ha criticado a la Teoría de la Gestalt -

es su afirmación de que el todo es más que Ja suma de las par

tes, ya que algunos autores consideran esta afirmación como .... 

una Inferencia. Sin embargo, tos. estudios más recientes sobre 

Desarrollo Organlzaclonal han dado apoyo a los postulados de -

los gestaltlstas. 

- Otra 1 imitación puede ser el querer regir toda la vida psic.2_ 

lógica por las leyes de la percepción. 
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OBJETIVOS EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

Desde una perspectiva técnica, se puede entender la educa

ción, entre otras cosas, como un proceso de creación o aprove 00
-

chamlento de situaciones de aprendizaje. Conviene advertir que 

estas sltuaciones están estrechamente relacionadas con las persE_ 

nas que las viven. 

El comportamiento humano refleja un modo de pensar, de se!!. 

tlr, de ser y estará dirigido hacia algún fin, aunque el lnter.!!. 

sado no sea consciente de el lo. De algún modo, el ser humano -

siempre desea algo: el educador, al crear o aprovechar sltuacl2_ 

nes de aprendizaje, está concretando estos deseos en alguna ac

tividad que permita una comunicación entre él y sus alumnos. La 

f lna 11 dad de es ta comunl cacl ón dependerá de 1 concepto que ·tenga 

de la vida, del hombre, de lo que debería ser el proceso educa

t lvo. 

Enfocado desde otro punto de vlsta,el educador considera -

diferentes modos de actwr y el lge entre el los los que cree con

venientes. SI el educador elige al azar -es decir, su comporta

miento como educador es Imprevisible- no tendrá estilo personal. 

Por el contrario, el educador que decide b que quiere hacer y 

luego realiza actuará con estilo personal y estará dirigiendo -

un proceso de mejora ( la mejora de acuerdo con sus criterios -

de actuación (1). Por eso, la crítica más negativa que podemos 

hacer de un educador no es la de haber fracasado en sus lnten-

clones, sino la de no poder saber si fracasó o no, porque no 5_! 

bía a donde Iba. 

\iTTntlendo que estos criterios han de procurar adecuarse a la 
verdadera rea 1 ldad humana. No basta que sean recl os; es ne
cesario que sean tamb 1 én verdaderos. 
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Hemos d 1 cho que todo educador debe saber a donde se d 1r1 ge 

no para manipular o coaccionar a los alumnos a que le sigan, s.!. 

no porque así estará real Izando un trabajo humano con estl lo pe!_ 

sonal. El grado que permita a los alumnos seguirle o dejar de hj!_ 

cerio dependerá de su capacidad de respeto, pero sabiendo que -

no puede dívorclar su hacer y su ser. Educamos por la 11cone--

x16n lntrfnseca del ser-hacer". En este contexto vamos a consld~ 

rar lo que son objetivos. 

L12ué son objetivos? 

Al hablar de objetivos es obl lgado hacer mencl6n de dos de 

los Investigadores. Me refiero a Bloom y a Mager,Bloom dice: -

"Por objet lvos educat !vos entendemos formu 1 acl enes exp 11e1 tas de 

los modos en que se espera que los alumnos cambiarán a causas del 

proceso educativo. Es decir, las distintas maneras en que se mod.!. 

flcarán su modo de pensar, de sentir, de actuar"(2) 

Y Mager afirma: "Un objetivo es una Intensión comunldada -

por una af 1rmac16n que descr lbe un camb 1 o propuesto en e 1 educa.!l. 

do -una afirmación que expl lea como debería ser el educando cua.!l. 

do ha realizado una experiencia de aprendizaje con éxito-. Es una 

descrlpcl6n de un tipo de comportamiento que queremos que ·el ed!!. 

cando sea capaz de demostrar11 (3). Y sigue (citando a P.Whltmore) :_ 

"La definición de objetivos de un programa educativo que tiene -

que reflejar atributos que sean medlbles y observables,. por que -

si no es así será Imposible determinar si el programa está cum--

pllendo con sus objetivos o no". 

La visión de Mager es mucho mb 1 Imitada que la de Bloom; ·-

(2) Bloom, B.S.: Taxonom of Educatlonal Ob etlves. David Mackáy 
Company p. 26 New York, 19 9 la. Ed. Mayo, 1956). 

(J) Hager, R., Preparlng lnstructlonal objetives, Fearson • • -
Publ lshers. p. ), Cal lfornla, 1962. 



aunque los dos están de acuerdo en la necesidad de expl lcar -

los objetivos para que sean operativos y adecuados a la real.!_ 

dad. Hager también resalta que tienen que ser medlbles y ob-

servables y, por tanto, rechaza cualquier tipo de objetivo re!_ 

pecto a la modificación de motivos. 

El grado de concreción que debería tener un objetivo es -

otro problema para los expertos. A este respecto Davles dlstl!). 

gue e11tre metas y fines (alms y goals), por una parte; y obje

tivos (objetives), por otra. Entiende que los primeros son -

afirmaciones metas de Intención generalizada, mientras que el 

objetivo es algo mucho más específico y preciso. Opina que -

las metas y fines no son muy útiles para el profesor, porque -

no le sirven como criterio para seleccionar una estrategía de 

enseftanza. En cambio la definición de objetivos: 

1) l Imita la tarea y resta toda amblgUedad y dificulta-

des de lntepretaclón; 

2) asegura la posibilidad de una medición de tal modo -

que la calidad y eficacia del aprendizaje puede ser -

determinado; 

3) permite a los profesores y a los alumnos distinguir -

entre distintos tipos de comportamiento, y así les -

ayuda a elegir la estrategia de enseftanza más Idónea, 

4) sirve como una base conceptual breve del programa (4) 

Otra vez se nota la Importancia prestada al comportamle!)_ 

to observable y medible. 

SI aceptáramos las opiniones expresadas, solamente sería 

útil saber qué objetivos -expresados en términos de cambio de 

comportamiento -habían formulado los profesores. Sin embargo, 

(4) Cfr. Davles, l. The management of Learnlng. He. Graw Hlll 
p. 72 London, 1971. 



habría que poner en duda la opinión de Davles, compartida por 

Bloom, Hager y otros, sobre que afirmaciones de Intensión gen~ 

rallzada no son muy útiles, O quizás convendría plantear el -

problema desde otro punto de vista. Lo que da vida al objetivo, 

Independientemente del grado de concreción con que se le haya 

formulado, es el grado de Intención que tiene el profesor para 

lograrlo, Nuestra hipótesis es que Jo Importante es el grado -

de Intensión. Para aumentar la Intencional ldad habría que utl-

1 Izar la técnica adecuada pero no siempre será conveniente el 

uso de la técnica que consiste en la expresión de una lnten--

clón en forma de objetivo concreto. Intencional ldad apuntada -

al contenido, 

La Intensión existe antes de su formulación. "Los objetivos 

llegan a.' ser explícitos mediante su expresión, pero también se 

puede Inferirles a partir de acclones"(S) Estas palabras de SChJ!. 

muck apoyan nuestra tesis aunque no se trata de negar la conve-

nlencla de expresar algunas Intenciones por escrito. La flnall-

dad de su expres Ión no es para poder med 1 r los resu 1 tados, s lno 

para conseguir mejor lo deseado. Unlcamente Interesa un control 

para saber que realmente existe una relaclón entre lo deseado y 

lo real Izado. 

Aun aceptando que una persona pueda trabajar por objet lvos 

sin expresar ninguno por escrito, vamos a considerar un objetivo 

como algo expresado explícltamente para no crear problemas en -

la lntepretaclón de la palabra, 

Aquí consideramos que un objetivo es la expresión de un re

sultado deseado, previsto y, por lo menos en parte alcanzable.

Veamos los distintos aspectos de la definición¡ 

(5) Schumuck, L., Handbook of Drganlzatlon, devclopment In schools. 
National Press, p. 99, Dregon, 1972, 



a) La expresión de un resultado. 

SI la persona analiza su situación (la situación propia o la 

de los alumnos) de acuerdo con unos criterios, encontrará algunos 

aspectos satisfactorios y otros deficientes. Si piensa en el futuro 

puede llegar a definir una situación relativamente mejor de acucr-

,'\í'o con sus criterios. La definición de esta situación en alguna de 

sus vertientes es lo que Inicialmente le atrae. 

b)~ 

Hemos dicho que la situación "relativamente mejor" resulta --

atractiva, pero el Interesado flene que poner también algo de su -

parte, No es neutral en el proceso. Por otra parte está chro que 

la Intencional !dad", que aquí consideramos muy relacionada con el -

deseo, puede ser de mayor o menor grado. Puede 1 r desde un estado 

negat lvo de pas 1 v ldad a una 1ntenc1onal1 dad acusada, pasando por -

una atracción "fácl 111 hacia la mejora. 

Sin embargo,no es suficiente la Intención; hace folta, aslml!_ 

mo, la previsión. La persona puede desear o tenermucha Intención 

en lograr alquna mejora, pero, por Ingenuidad o falta de realismo 

puede seleccionar un punto de ! legada demasiado o ambicioso o sen

e!! lamente Imposible. En estas condiciones no podemos hablar de un 

objetivo, sino de un sue~o. 

Al hablar de objetivos muchos autores se olvidan del deseo, 

y consideran, que con tal de escribir un objetivo con una planif.!.. 

caclón adecuada está ganada la batalla. En cambio, nosotros cons.!_ 

doramos que la Intencional !dad es lo principal. Desde luego, con

viene apoyarla con una planificación de actividades, pero la per· 

sona que cree en algo, que vive algo con profundlda aprovechará 

eficazmente las ocasiones que van surgiendo de modo espontáneo. -

La definición o planificación de un objetivo no suele provocar la 



lntenclonalldad. En todo caso, la aumenta o la hace más realis

ta, más posible. Por eso es Importante recalcar que el deseo -

existe antes que la expresl6n del objetivo. El objetivo expresa 

algo deseado, La expresión del objetivo en sf es neutra: es un 

medio. 

Acción directa entre objetivos y actividades es to pta-

neado. 

c) "Previsto" 

Se puede prever un resultado sin que sea deseado, Por eje!!! 

plo, si un alumno no estudia personalmente es previsible que no 

tenga 6xl to e" sus estudios. No obstante, esto no es un objetl· 

vo. La previsión está complementada por el deseo de alcanzar un 

resultado, definido como una situación mejor, de acuerdo con -

unos criterios. 

6 

La previsión supone que existe una relación directa entre 

unas actividades y el resultado deseado. Y, de hecho, es una de 

las tareas más dlffcltes de realizar en la práctica. Supone, por 

una parte, que el resultado está definido de un modo suficiente

mente claro y conciso para permitir una relación directa entre -

él y unas actividades; o, por lo menos, que existe una gran prob_! 

bllldad de que, al llevar a cabo unas actividades, se logrará, -

en parte o totalmente, el resultado deseado. 

Por otra parte, Ja previsión supone que el educador es ca-

paz de Identificar, seleccionar o crear las actividades necesa-" 

rias. En tercer lugar, supone que sabe realizar estas activida-

des. En este sentido, se observará que muchos "fracasos11 en el 

logro de objet lvos están relacionados con una o varias de estas 

di f 1 cu i tades. 



Es todavía más dlffci 1 si tenemos en cuenta que somos 

huUlanos y estamos educando seres humanos, cada uno de los ... 

cuales puede reaccionar de un modo distinto al relacionarse 

con las actividades que se desarrollan. Por eso, parece suf.!. 

ciente afirmar que un objetivo 11 bueno11 es el que cuenta con 

una "adecuada" planlflcacl6n de actividades. Las actividades 

no solo tienen que adecuarse al objetivo, sino también las P2. 

s lb 111 dades de 1 profesor y a las neces 1 dades y pos 1b111 dades 

de los alumnos. 

En consecuencia, parece conveniente hablar de la planl

flcacl6n como algo provisional. Sin ella no tenemos ninguna -

seguridad de alcanzar lo propuesto. Contando con el la aument!!_ 

mos las pos lb 111 dados Pero debe ser reforzada por una 1 nte.!!. 

clonal ldad elevada que permita modificar esa misma planlflca

cl6n y aprovechar otras actividades no previstas al principio 

El acierto en la ldentlflcacl6n, seleccl6n y creacl6n de acti

vidades dependerá principalmente de: 1) la experiencia perso-

nal previa; 2) la lnformacl6n recogida de fuentes ajenas¡ 3) -

el contfnuo análisis de la sltuaél6n real. 

d) Por lo menos, en parte alcanzable. 

La palabra "alcanzable" está resaltando la relacl6n entre 

e 1 deseo de 1 educador de consegu 1 r unos res u 1 tados y 1 as di f 1 cu! 

tades con que se encuentra. Como existen muchas variables deseo"" 

nacidas en el proceso educativa nunca podemos fiarnos de que va

yamos a conseguir algún resultado específico. Sin embargo, si 

nos damos cuenta de q~e nuestra mlsí6n es provocar un proceso de 

mejora, nos Interesa no solo hablar de los logros totales <> -

fracasos totales, sino también de grados de logro. Nos Interesa 

saber hasta d6nde hemos 1 legado para volver a orientar el pro-



ceso, para tomar nuevas decisiones. 

Esto es un motivo claro para no centrarse en objetivos -

alcanzados o en objetivos alcanzables únicamente. SI lo hace

mos, acabaremos deseando poco (para conseguir 11 buenos11 result! 

dos} y perderemos de vista Ja fJnaJJdade de nuestra actividad~ 

educat Jva. 

Objetivos tendencia y objetivos concretos. 

Hemos visto antes como DavJes distingue entre metas y obj!. 

tlvos. Desde Juego tiene raz6n en la poslblJldad de expresar o!!_ 

jetlvos con mayor o menor concrecl6n, pero realmente no existe 

ninguna diferencia radical entre metas y objetivos. Para enten

der esa afJrmacJ6n podemos considerar el siguiente gr&fJco. 

JntencJ6n 

Sueno Obj et J va tendenc Ja Objet lvo concreto 

-Sin pla - planJflcacJ6n de actlvfd.!!, -planlfJcacl6n de actlvl-
nlfJcar des a veces sin orden ero dades ordenadas cronoló-

lóglco, - glcamente. 

- expresados s Jn mucha con- -expres Ión con mayor gra-
creclón. do de concreción. 

JnaJcan - nunca plenamente alcanza- - alcanzable en buen gra-
zable.- ble. do. 

a 



Para que exista un objetivo con sentido, lo más Importante 

es el grado de lntenclonalldad. Sin embargo, a veces es conv~ 

nlente expresar La lntenci6n con mayor o menor concrecfón y -

luego planificar las actividades en función de lo expresado.-

En este sentido, podemos, comunicar la intención de un modo -

muy vago de tal forma que sea Imposible planificar actividades 

en función de el Ja. Esto sería, más bien, un sueño. O podemos 

expresar Ja Intención de tal modo que una planlflcaclón de ac

tividades sea posible. A veces, será conveniente ordenar las a.=. 

tlvldades cronológicamente y fijar los objetivos con un grado 

de con e rec f 6n e 1 evado y ~ veces con menos. As f con tamos con to .. 

da una gama de concreción en lo que se refiere a objetivos. -

Por conveniencia hablamos aqul de objetivos tendencias y obje

tivos concretos. Los objetivos concretos -por el mismo modo de 

expresarlos· serán más alcanzables. 

A veces, se Identifican los objetivos tendencia con expresi~ 

nes vagas en torno a enfoques ampl los de la educación. Así en

tendidos desde luego no tienen ningún sentido, Por eso, convi~ 

ne volver a recordar que el educador, conociendo sus Intencio

nes, busca un modo de trabajar con mayor ef 1cae1 a, como es su 

deber,' Algunas de sus Intenciones serán más alcanzables, pero 

muchas no se podrán definir con tanta precisión. Si es una ID, 

tenclón real y no un juego Intelectual de palabras, el objeti

vo tendencia reflejará una d 1 reccl ón que sigue e 1 educador y -

que realimenta, perseverantemente con actividades creadas, pi!!_ 

nificadas o aprovechadas. Así entendidos, reflejan algo de 

mucho valor. Para alcarar se podrían dar dos ejemplos. 

"Conseguir que bs alumnos se entusiasmen con la material de 

tal forma que disfruten con el la, y se esfuercen en su traba

ja••. 

"Lograr que Jos alumnos sean creativos y se expresen con -

est llo personal'! 



Estas dos frases expresan Jo que puede ser el resultado 

de un ejercicio mental o un resultado, previsto y, por Jo m~ 

nos en parte, a1canzable. Por eso, el que una frase exprese .. 

un objetivo o no, no depende de las palabras sino de Jo que -

hay detrás y a continuación (el modo de expresar el objetivo 

y como res u 1 tado, crear una pos f b 1 Ji dad de ser 11más consecue~ 

te"). Decimos, "lo que hay detrás", porque el educador tiene 

que estar convencido del Interés de la proposición, antes o si

multáneamente con su expresión, para que el objetivo sea operi!. 

tlvo. Decimos "lo que viene a continuación" porque tiene que -

Identificar seleccionar, o crear actividades, planificadas o no, 

en func 1 ón de 1 o pro pues to. 

Quizás convendrfa considerar estas tres palabras mediante 

uno de los ejemplos antes expuestos. El educador, para ser CO!!. 

secuente con su proposlcl6n,1
'
1
conseguir que los alumnos se en 00

-

tus)asmen con la materia de tal forma que disfruten con el Ja, y 

se esfuercen en su trabajo", analizará lo que está haciendo e -

Identificará las actividades que parecen relacionarse con el o!!_ 

Jetlvo", considerará otras posibilidades recogiendo experiencias 

ajenas y pensando personalmente, y, entre las distintas poslbll.!_ 

dades, seleccionará Jo que parece más adecuado, Por último, do!!. 

de note alguna laguna; algún aspecto del objetivo que no está -

atendido- creará, Inventará otras actividades, 

Para desarrollar este proceso convendrá dividir el objetivo 

en partes, aunque estas partes estén íntimamente relacionadas en

tre sí. En este ejemplo se podría distinguir. 

1) que los alumnos se .entusiasmen. 

2) que los alumnos disfruten; 

3) que los alumnos se esfuercen. 

'º 



En el otro ejemplo, "lograr que los alumnos sean creatlvos 

y se expresen, con es t f 1 o persona 111 , 1 as partes ser(an, 

1) que sean creat 1 vos¡ 

2) que se expresen con estl lo persona 1 

Ahora bien, con tal de realizar las actlvldades con lnten· 

clonal ldad el educador saber' que se está esforzando en funcl6n 

del objetivo propuesto, o por lo menos, que es muy probable que 

lo esté haciendo. 

Pero hay conceptos que se pueden desmenuzar o relacionar -

con otros. Al relacionar los conceptos ! legamos a una serle de 

objetivos Interrelacionados que se poyan mutuamente. El ejemplo 

primero recoge esta poslbl 1 ldad: "que los alumnos se esfuercen" 

se relaciona con el aspecto "que los alumnos se entusiasmen". 

Para dar un ejemplo de cómo se puede desmenuzar un objetl· 

vo, pensemos en el objetivo "lograr que los alumnos slntentlcen 

el contenido de una materia estudiada" Este objetivo supone: 

- que los alumnos anal Icen la materia 

- que distingan entre lo Importante y lo secundarlo, 

- que distingan entre hechos y opiniones. 

- etc. 

De este modo, se puede llegar a planificar muchas actlvlda· 

des en función de un objetivo tendencia. Para "ense~ar a los -

alumnos a sintetizar seguramente hará falta planificar más que P!!. 

ra el objetivo "conseguir que los alu11V1os se entusiasmen ••• " Pero 

ambos son Importantes. 

Objet !vos concretos. 

Hemos dicho que un objetivo concreto es más alcanzable, pero 

11 
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no es radicalmente diferente del objetivo tendencia. Es otro modo 

de expresar un res u 1 tado deseado y prev 1 s to y cuenta con 1 a vent!!_ 

ja de que, como es más alcanzable, por lo menos en teoría es eva· 

luable ( lo cual no quiere decir que no se puedai evaluar los obj.!!_ 

tlvos tendencia, en parte). 

De hecho, un objetivo concreto no es totalmente evaluable, •• 

porque estamos hablando de la actlvldade de seres humanos y un ser 

humano no está en condiciones de evaluar totalmente, objetivamente 

a otro. Pero podemos decir que es mucho más fácil, encontrar crlte· 

rlor objetivos de evaluación respecto a objetivos concretos que a 

objetivos tendencia. 

Cons lderaremos un objet lvo concreto. 

"Haber capacitado a 40 alumnos a destacar las cinco diferen· 

clas principales entre las obras siguientes ... Final de noviembre, 

Se notará que: 

1) está expresado con e 1 1 nf In 1t1 vo pasado"haber capacl tado" 

2) consta el nGmero de alumnos que tienen que cumpl Ir. 

3) consta de la fecha 

4) consta el nGmero de diferencias principales, 

Pero quizá el criterio mejor para saber si un objetivo está 

bien concretado es que el leerlo, diferentes personas lo compre!!. 

der&n del mismo modo. 

Indudablemente, será más fácil planificar unas actividades -

en relación con este objetivo que con la mayoría de los objetivos 

tendencia. 

Los objetivos concretos son especl a lmen te 1 d6neos en e 1 ca!!!_ 

pode lo cognoscitivo. Y esto, a la vez es un peligro. Como se -



evalúan m§s f~cllmente(con pruebas objetivas, por ejemplo) el -

educador tiende a centrarse en el los. También se centra en f;l los, 

porque cree que debe planificar el desarrollo de su materia exte_!l 

samente. Y eso, prlnclpiilmente porque muchos autores han afirmado 

que un obj et 1 va que no es concreto no sirve para nada y que un o~ 

jetlvo concreto lleva consigo una planificación exhaustiva de a_s 

tlvldades. 

En la real ldad, nos encontramos con muchos profesores que -

gastan horas en la planificación y luego no tienen mucho tiempo -

para realizar las actividades con sentido, atendiendo a las nece

sidades cambiantes de los alumnos. 

También encontramos a profesores que mantienen que una sede 

de objetivos .,ndencla son muy Importantes. Se esfuerzan en perse

guf rlos y luego no los tienen en cuenta a la hora de evaluar, por 

que las técnicas de evaluación no son '.'bastante objetivas". 

Pero rendr(amos que preguntarnos: "bastante objetivas" lPara 

que? lPara clasificar a los alumnos? Es una finalidad muy pobre 

para un educador. Sugerimos que neces Ita de la evaluación, para -

saber si ha habido mejora o no, para poder rectificar el proceso 

de educación, para orientar a los alumnos. Y si esto es m§s lm-

portante que la clasificación, la evaluación no necesita ser del 

todo objetiva. Sencl !lamente lo suficiente para que, con sentido 

común, el educador pueda mejorar y ayudar a los alumnos a mejorar. 

La Programación de una materia. 

Lo que hemos dicho no debe hacer pensar al lector que los oE_ 

jetlvos concretos no son útiles. Son enormemente útiles, especial 

mente en el campo cognoscitivo y para delimitar algunos aspectos 

de un objetivo tendencia. Dentro de este marco podemos considerar 
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lo que debería hacer un profesor con los objetivos LQué se puede 

esperar de un profesor en este sentido? 

En primer lugar, se le pide que tenga una Idea clara de lo -

que es lo más Importe para él. Es decir que explicite cuáles son 

los objetivos tendencia que plantea. 

En segundo lugar, le pedimos que Identifique, seleccione o 

cree actividades en función de estos objetivos. 

En tercer lugar, neces 1 ta tener un marco dentro del cual -

pueda moverse con sol tura. V este marco estará formado por unos 

objetivos concretos muy relacionados con los contenidos de la m!!_ 

terla. SI establece unos cuantos objetivos concretos y las actl

v 1 dados correspond lentes, seguramente terminará con una program!!. 

clón que refleje una serle de resultados, más o menos desea---

dos y con unos medios más o menos adecuados para su logro. 

En cuarto lugar, hará falta tener presentes, en todo momen

to, los objetivos tendencia más Importantes, a fin de aprovechar 

todas las circunstancias que sirvan para su consecución. Y segu

ramente será muy conveniente aumentar la Intencional ldad o mej,!!_ 

rar la previsión en las cuestiones en las que, por las razones -

que sean, se quiere mejorar más, 

Esta prioridad en la mejora vendrá Justificada porque: 

a) de repente se nota que los alumnos van mal en algún as-

pecto; 

b) el educador nota que ha dejado psar mucho tiempo sin•-

atender a algún asunto Importante. 

14 

c) quiere adelantar de modo específico en algún aspecto, etc!. 



Por eso se puede hablar de objetivos a distintos niveles de 

Intencional ldad y objetivos a distintos niveles de previsión, -

Los objetivos que forman la programación básica, seguramente es

tarán a un nivel medio de Intencional ldad y de previsión. Los ob· 

jetlvos fundamentales de la materia del modo de enfocar la mate·· 

ria-estarán a un nivel elevado de lntenclonalldad y no tan alto 

en previsión. Luego, según las circunstancias, cambiarán de nivel. 

El profesor decidirá qué objetivos va a perseguir (con qué 

grado de Intencional ldad y con que grado de previsión), de acuer

do con una serle de factores entre los cuales se encontrará: 

1) el contenido a enseñar, 

2) sus gustos personales 

3) las Intereses y necesidades de las alumnos¡ 

4) La Información que posee sobre posibles objetivas a per

seguir. 

5) su capacidad de utl 1 Izar dist lntas técnicas y de real I

zar actividades concretas: 

6) aspectos el rcunstancla les coma pueden ser: el número de 

alumnas, el tipo de aula, medios audiovisuales disponi

bles, etc. 

E 1 proceso ae mejora. 

El educador trabaja can objet lvas cuenta con distintas v!as 

de mejora. Hablaremos de tces: 

1) Puede mejorar persiguiendo objetivos de mayor cal ldad. Es 

decir objetivos que lntr!nsecamente son de más valor. Esta afirma 

maclón nos pone en un terreno dlfícl 1, porque estos valores serán 

consideradas de modo diferente por cada persona, El punta de par· 

tlda para considerar el valor lntr!nseca de un objetivo vendrá -

dado por alga más amplio o por algo más radical. 
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SI cada profesor fija unos objetivos personales sin tener 

en cuenta los objetivos del centro en que trabaja, seguramente 

tendrán menor valor, por Jo menos para el centro, que si los -

hubiera fijado en func16n de, o relacionándolos con los objet.!_ 

vos de 1 centro. 

Por otra parte, los objetivos que puede fijar en común 

con otros profesores de la misma materia o materias afines ten 

drán más valor Intrínseco para los alumnos ( con tal de que se 

respete el estilo personal de cada profesor al decidir qué ac

tividades quiere realizar y c6ma). 

Además, el objetivo tendrá más valor si apoya un concepto 

correcto de lo que es el hombre, de lo que es el trabajo, de -

lo que es la libertad humana. En este mismo sentido, el objetivo 

tendrá más valor si llega a ser compartido por los alumnos, no -

por el profesor. 

Sin embargo, no debemos olvidarnos de los objetivos que -

son de mucha calidad, porque reflejan una parte Imprescindible 

del conocimiento científico de la materia. En este sentido, un 

profesor que ense~a a sus alumnos hechos sobre distintos aspe.!:_ 

tos de la materia, pero no se plantea el Interés que tiene por 

relacionar los hechos entre sí, por ejemplo, estará limitando -

la calidad de su actuación. 

2) El educador puede mejorar no sólo persiguiendo objetivos 

de mayor cal ldad, sino también persiguiendo más objetivos. Es --

16glco que el profesor se centre, en principio, en aspectos del 

conocimiento de la materia, buscando la adquisición de unos co· 

noclmlentos básicos por parte del alumno. Esto puede ser neces!!_ 

rlo, Incluso, para conseguir una comunlcaci6n entre profesor y 
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alumnos, Sin embargo, .parece equivocado 1 Imitarse a este te

rreno, sabiendo que los conocimientos sirven para algo¡ y que 

en la realización de este 11 algo11 habrá un trabajo human'a bas~ 

do en un modo de entender 1 a vi da, con unas ac t 1 tudes en desa

rro 11 o. 

Para abrir horizontes, para conocer unas poslbl l ldades, el 

profesor cuenta con el trabajo de los expertos en la clasifica

ción y relación de objetivos. Su problema puede ser el de no S!_ 

ber qué objetivos puede perseguir, por lo menos en términos co.!!_ 

cretas. También le puede resultar dlfTcll coordinar o relacio

nar los objetivos entre sT. Para muchos problemas, el educador 

puede referirse a las taxonomTas de objetivos., no para compl i

carse la vida con planificaciones excesivas, sino para darse -

cuenta de sus posibilidades y obrar con mayor intenclonalldad -

en consecuenc 1 a. 

Por otra parte, las taxonomías, por su cuidadosa e labora-· 

ción y concreción, facl 1 ltan la selección de actividades en ca!!_ 

secuencia. 

3) Por último, se puede mejorar persiguiendo los mismos oE_ 

jetlvos con mayor eficacia, consiguiendo los mismos resultados 

con menor esfuerzo, con menor tiempo, etc.; consiguiendo mayores 

resultados con el mismo esfuerzo, etc. 

AquT se podrTa hablar de un slnfTn de posibles modos de ITl!!_ 

Jorar. En esta ocasión nos referiremos a cuatro. 

3.1) SI el profesor aumenta el grado de intenclonalldad con 

referencia a algún objetivo, el resultado deberTa ser que auto-

mátlcamcnte hace mejor uso de las actividades cotidianas, que --
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aprovecha las situaciones, consciente de lo que persigue. -

Para aumentar la lntenclonalldad tendrá que "vivir" el obj~ 

tlvo, teniéndolo presente, reflexionando sobre él y sacando 

consecuencias. 

3.2) Otro paso será planificar el desarrollo de las ac

tividades con mayor preclsl6n, experimentando, recogiendo e!!_ 

perlenclas y buscando m6todos de evaluacl6n. También es lógl 

coque descubra la necesidad de capacitarse en unas cuantas 

técnicas que previamente no había utl ! Izado. 

3. J) En Tercer 1 ugar, puede buscar modos de coordl nar -

los objetivos entre sí, de tal modo que exista una relacl6n 

lógica entre el pijnto de partida y el.punto de llegada de c.!. 

da aspecto; y también una relación lógica entre estos pasos 

y el desarrollo de tareas, en principio paralelas, pero no -

conectadas .(coordinación vertical y horizontal), 

4.3) Y, en cuarto lugar, puede expresar sus objetivos con 

mayor precls16n. SI lo hace adecuadamente le ayudará a mejorar 

en todos los ámbitos. En este sentido, conviene definir un ob

jetivo utll Izando una expresión que describa un estado dlfe-

rente y relativamente mejor con respecto a cosas o a personas, 

y que refleja el final y la finalidad del proceso. 

Conclusión, 

No debemos reducl r el tema de los objetivos a mera técnica. 

Un objetivo es algo radicalmente humano; algo lntrfoseco del -

hombre que conoce o busca un sentido en su vida. La planificación 

la expres Ión, la evaluación de objetivos es Importante, muy lmpo!. 
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tante, pero eJ deseo de afinar demasiado en los aspectos técnl 

cos puede 1 levar al educador a buscar resultados parciales, .... 

porque s6lo es evaluable parte de la educación. Un conjunto de 

objetivos que, únicamente, se refieren a cambios de conducta .. 

acaba embruteciendo al alumno y al educador. Por otra parte, .. 

no 1e trata de condicionar a los alumnos con 1a utl l izacfón de 

objetivos, ni de condicionarnos a nosotros mismos. La expresión 

y la concreción de objetivos est& al servicio del alumno y al -

servicio del educador. 
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OBJETIVOS 

·'e 

'.'. j \'' '\os 

ICttll medio . P s í! 1 4uci 11 l ·· . !N~ccsita ••. 12a ir.ojor I· • s talcvl516o • ubJ••lvo 

pcllcuta de 16 o Uíl cu~d•r•o d mm .e 

de apnndtzaJe? 

lrah.1jo 11 ·. ustrarlo' Wna • 

tl~n~pdr~ncias? . aut . o una serte de 

oense~anza te ayudar~ tl 

Esta u ¡ 
cnconlrulo. n dad de 

? • 
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i1~·}~. T J':QS 

f,1 tc:1· .... l1¡ar de •··~~ul\•er 1.'~ti: unirl?d de lJut.0 1?1~s .... ~.~ri;!~~ /1:1tirii.s 

S'!l1::ccion· .. J•1 :..1 : :.:·Jiv rnSs •.n'f.•f:tf'.o.) pr~~·a lcgt'iil'" t.•n r:~J:::;i"" de 

Objet1vc:s !11'cu11cJios. 

Pa<Jrh t.1;.1bién: 

IJcnt·ii'ica1· 1Jn r.hjr.ti•10 de aµr()ndi;.dje espr.cffir.ado correr.t~

mc11t.e. 

Detcrr:1fí1tir ~i Jet i'tyurias \'f~,u,íl'~~ 1,til !z<lci11s pí\ra l'lcani.:i1r en 

el p~so del 111ate1·iol, colur y f1 i:xibf1 id.Jd ''" su f(.r:.:do. 

las 

rstcbleccr las d;f,,r.:nc1H •:11!.rc nrlc~s 1: .. ¡rlios ::) fu.iciJn uc 

fmS~enes,mol'lmhn'..o, control del •:r.tud111nti ~obr' el µ:,so ~el 
materfal, color y flexlbilid~d. 
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IUUITIFIC/,C!Oll Df úPJETIVOS 

Pt1ra .~•1i>cr cunl 1 .. f'1:fo e.te r:11SJ!1i."lllZi'I ur,,.,r, dcbt1S t!SP·\<:1i~·.: .• r 

anlcs tus (.•hj•:tiv•JS, U11 111.ij~tivu ·J1.~e J1::;t1 fLfr c)¡11·,.n:·~nt:.? '¡11~ ~ 

es lo que el '~!.tud\a11te hará '1c~rué$ ·~·e h.\bt:r l;•.:mplfdo un r:ltlo 

Je enscñauz-.. Un obj~tbo no d•!lle f'!.~p1·,•s,1r'iC con curHfuct.1s como 

11 conocet· 11 , '1cor.1prendcr 11 1 
11 (!11t1;-,.Jr.r" '} ''::p1'i:'llcr", r~;tos vi!rLos son 

muy generales. No OúS dlct"!n 21Lct:rnt?n·t~· r¡:1e ~s lo tfuc el tstud1a,!l 

te debe hi1ce1'. 

Por ejomplo oste objeti·10: f~.t~~fante aprendera rayos X 

!Sfgnfffca é<to leu snhre el to"' rayos X, Interpretar·· 

una plac.1 o saber t(JrnJr r:1yos 'J.? 

' "':°:~-~=---::.:.:.·==--:.::::.:::;:.:=.::::-...=::-_-:;.:--

El objetivo no 11os 1iite P~clctH;~1\te .!1~.! t.:S lo que dt?be hacer el '.!~ .. 

tud1ante <.:on lo~ rayos X dut.1ntr y de!.pués rJr.l ciclo 11e eriscfta11.za. 



3. 

• 1 •.• Senala el objetivo IJ'.IC cstii r.o1·rectamentn cnu11ciado 

A. El estudiant• camprGnderl la nnturaleza del plasma san

gulnno. 

El estud1Jrite Identificará nn 'una 1 ista tres de los prfn• 

cfpalcs •lamentos de la ~angre. 

~ re~pucsta correcta es e 

2.- Ahora pensemos en térn1fnos del "'"t;,rfal q11c t1í quieres prcsc1 

tare~ tu cldsc tts"ndo medlus de •n~e~anza. Fscrlbe un objct! 

vo que te gustarla que laqr~rnn tus esludiont•s. 

OBJETIVO: 
il (; . ,. ·/ 

o ( . ')" 

_.<: ': ¡: .... ~· ••. !~ r ~· .-" ('• -'··· 
y ':; ~( .. ;,; ,.;," 

C·" •:' 

·~ 'r , .. ··· .... 



1·· 

(Ri:~;puf;stñ) Si h~s r.sc1~ito ~1 ubj~ti 110 t:o lérM{n,JS JI) 1Jn \ 1 .:~ 

de cnsc~•n~a, · 

Es corredo, 

IHAGEllES 

Vamos ahora a punsar en los objetivos pero en térn1inos de los 

medios de ensefianza que scrSn necesarios para alcanzarlos. Una pre· 

gunta clave es, l''Neccsito ima'gones para desarrollar mis objetivos"? 

En muchos casos, mientras ma's concreto es el contenido, ma's lmperta!l 

tes son las imágenes. 

3,· Señdla el objetivo que requiere im/gcne.s 

'A El estudiante de tercer ~fto de madlci"a adrnintstrarl una I•· 

yc:cción a 1rn niño de una ':.!.!:-.. era cíe 11aci•:r 1 sin ertdr 



5. 

'.•:\' '. .. 
!'irr.: ~" COPt.L·~Lo : 1 ..)t1'1l'.'..:'i ~;.:) •:l : .. •· .. • .~ 1 1 •; ~· (; ·-.: .,'') ;:;).-

1'.1·fa S~(' 1lc~il'!~<lo ~in r!··:11,·1ii- 1 ],;,; !.·:. .•I' .. 'J 

C<JllTROL DEL ES TUD U.'ITE 

Otra prc.:gur:~a fr1pvrt.•11te tS 1 l 11 E:s ncc1:s-;irj,1 que- t'.!l crtu..: .... \t;J cv11tr:! 

le el paso dol motorfal que H • op1·cnder"? Eot~ será nccesal'fo st ia -

ex.per1cnc11 cducatl\'a de c.-,<la •Jno de los i.:-~·tudhntcs es dlfl:rente. Por 

ejemplo, un csluJi~nte potfdi'I e·.tar far.iflbrl:?ílc;o r:on todos los conccp .. 

tos que se uttllznn y no ncocsitar! detenerse a leer Tns •Jdtntclones 

cuando se enfl'cnte a un v1deo-tape. Pero otro estudiante necesitar! dr.

tener la cinta rada clr.co minutos para cor.sultH los conceptos. SI ambos 

estudiantes pueden detero<r y echar a andar ln proyección culndo ellos lo 

necesiten, 11mbos aprcnderSn eflcie:.1tttmente. 



riuscul~res tdmbi(n son aprcnd1,l.::s f~t:tl;ncnt~ sf el 111ovi1niento es 

Frecucntomente •ll movimiento y el"congelami en to" ~.el mismo son -

roecesarios. Por eje:nplo, para aprender una técnica qufrúr9ica C!_ 

da paso del procedimiento podrla mostrarse con transparenc!as, -

mientras que h coordlnaciór general de la técnica podrla mostrai:. 

se en televisHn o pellcula. 

COLOR . 

El color también es Importante. ll~s lm!gencs deben mostrarse 

en color o es suficiente mo.ir~rlas en blanco y negro? El color 

p•1ede ser crucial para identificor er.fermedades de la piel, tin

cfones histológicas, y para añddir otra dimensión Je realidad• 

i:;>-·-·'-.... 
1 · ' 
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~~-~-i!_l)l_S.~~. -~] ·~í.2·.r .. (i:<],_•.lf _ _!·~'"J i~ !r'..!! .. ~PlL~~'.1°.!_.!'.,01_ ~··. ': ... tt!¡~_sn_~ 
!J~~-~1§..n_it.J!i~ .. r:.~ ~~. {~ ~!1.a. ~.:::~~· .. ~ t __ d __ ~ __ n~i:J~i9,. 

4 •• ¿ Es 11er.esar1o el mov im1cnto? SI 1:0 

s.- ¿ Podrfa el estudiante aprender •Ss 

eficientemente s 1 tiene cont1·01 . 

sobre el paso del r.1a tu i:t l? s 1 NO 

6.- ¿ Pod t'Í a ul estudiante apr,nder el . 
contenido 1:1'5 ef1c lcntc1ncnte s1 lo 

ve en color? SI NO 



- !8 -

RE~PUEST/\S 

4.- Sf', el l'lOV1rn11nto es necesar-io porque o-.ta es una h;,I, ·1 i<lad -

pslcomotrlz. Para aprender una habilidad ps1comotriz es lmpor. 

tante ver el movlmfonto. Pero también es Importante detener -

h accf ón y mostrar los pasos del proced 11.11 cnto en una serie • 

de transparencias. 

s.- S(, el control del estudiante sobre· el paso del material es· 

importante porque algunos estudiantes eLtar~n m~s f~mlllarlz! 

dos con la 1nformac16n que otros y por lo t~nto aprender4n 

con ritmos diferentes. 

6.· No, el color no es necesario, la habilidad se podrfa aprender 

vf€ndola en blanco y negro. Sin emburgo, el color p~oporclona 

un elemento de realidad ~ casi todas las presentaciones. 



flEX!ClL!CAD 

; !"·:-

,quieres cst~1· far.itll-11'1.~:ldo con los rlih.1,rntf:S o:cJi1Js d\ .. ,·." ·., i:.?s. 

Un factor iinportcntc es ll llr:!r.ibilid.:id dr-:1 r.r:dilJ. Por e···~'~p1n. s.i 

·el cstuc.Jtantc puede u~t.r cl'r.i·~d1o !!n 'iU c.1~.o. e11 1J Libli<.i~ .• !i;,'l, en 

un dla de campo, el formato dcb~d ,~( :ou
0

y flexib1"·'·$1 el estudia!.', 

te sólo puede usar el mo<llo en el siHn 117 de h f«;ul•.J•J ·le l~"Jl

cfn1 los r.iHrcoles ~n h tJl'de, el ~·edio no es flexible. En r.1uchos 

casos, mientras c.ás flexible es •1 med1Ó, es 1'1Jyur la oportunfó•d 

de que el estudl31\te se r.>otive ,, utlliarlo, La t.1bla de la pigina 

s1g~~ente describe lns ¡iosibilid•dcs d·~ ~lguuo~ "'cdlos. 
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- li-

1.· SclL~ccicnz. 1os :.,: .. •: ... :-.i··.·):> 1:ll'! ti1:•J•\ ,.1 L:-¡,·.1-1to 1.'l~ 
xiblc ¡i.1ra ser \1ti1i;·.:-~,i·Jl' i·iH 1'.!l 1.::~:\,1.~i:1~t.•?, 

Video· tape 

Video·caf.sctte 

Pclíl·uJ i .-: .. ~ .:6 .. 11. 

·r1·n11tparcicifi$ ~~n 
!_!Ui6n 

f\1;:1.ll"ruo Je t1Jb:..jo 
i 1 '.:!- ! r•i~'o 

C11Jdotno Je tr~~ajo 
1.0 i lu:rtra1h> 

8,· Selecciona los dos ~udias que tiunen mis itcxlbilidad eri el 
formato para ser utilii:ados por ~l est1ullante. 

Video-tnpo 

\'ideo·cassetto 

)elícula de 16 mm 

Transparencias con 
gui6n 

Grabacion·cs 

Cuaderno de trab~jo 
U1.1~trado 

Cuaderno de trabajo 
no ilust.-ado ' 

9.· Selecciona los tres medios en los que el estudiante tiene 
mayor control sobre el paso del material. 

Video-tape 

Video-cassette 

Película de 16 mm 

Transparencias con 
guión 

Grabaciones 

Cuaderno de trabajo 
ilustrado 

Cuader¡10 de traVajo 
no ilustrado 

10- Selecciona los tres mcül.os que muestran mejor el movímic!l 
to. 

Video-tape 

Vidco-c3ssettc 

PeHcula de 16 ir.m 

Tran'i¡>arí'n..:ias con 
guión 

Grñ1'ac i cinr.s 

Cuac!<n-no de t r=ibaj o 
ilustrado 

Cuaderno de trabajo 
r.o ilustrado 



1~-

11 ... Scl:'?t:CiO!.tl t!l :1r:Jfo ·1t.a rut:di? .Jet.;n,.:r la¡··:~ ,,: . 1 a 

en los posos del proceso. Este rJr.dfo también i", dt • <'1 ···n· 

t1·ol por• pa~tc del estudiante. 

Vfdeo·tape 

Vfdeo .. cassette 

Pclfcula de 16 mm 

Transparencias· con 
guión 

Grabaciones 

Cuaderno d~ tr~~ajo 
ilustrado 

Cuaderno de trabajo 
no !lustrado 

12.- Selecciona los dos medios con m~yor pos1b111dad de Yorse en co

lor. 

Video-tape Pellcul1 de 16 mm 

Yfdeo-cassette :Transparencias con 
gu16n · 

~· . 

Graba.e Iones 

Cuaderno de trabajo 
jlustrado 

Cuaderno de trabajo 
no Ilustrado 



. \3 

14 ... rara cada uno rte los m~dfos r:icncfonados an la tabla anterior, mar

ca las cu•l fdodes d•l nedlo (color, "'tcrialcs grHicos, etc.) en 

la casill• •proplado. 

El ineJfo que tiene todas las cualfdades que deseas, no mh y no rn!_ 

nos, es ol mejor rr.edfo. Si algiin medfo proporciona mh cualidades 

de lils r¡ue nece~ftas, quiz~ no vale h pl'!.na el gasto. Por ejnnplo 

sf no ncesitas r:ovimf~nto, una serfe de tra.1sparenchs con gu115n 

podrfil moslru.r hs 111fsmas f1~igcnes que un vfdci:>·cassette·, pero a m! 

nor costo. 

JS.- Sclccc\ona el nit:dfo que mejor se ajusb! 'pOr sus cualidades al obj! 

tfvo moncfo03do arriba {13) 

V f d co-ta pe Pellcula de 16 ..,,, 

Tt·aasparcnc1e.s con 
guión 

G1·,1h,1ct-¡nrc;. 

1 

Cui11forno de trl!t.i.ijo 
11115 l rada 
f.;:.1dcrno tic trn!J,1jo 
110 ilus~_rcdo 



11·· 

15.- 'En '!Sttt caso 1\Ss transparent1as con guión t'S el rnedfo corre!:_ 

to. l'ropor·c1ona. todas las cu;ilió.i.Je~ ntce~drhs pJra ailcanzar 

el objetivo, no m~s. nu 1;1enns. Cl cuadenlo do trabajo i~ustr! 

do poJda ser útil si las imAyencs cHuvieseo en color. Pero 

el costo dt! un cu.tdern" de tr~ti.1jo eon nustr.,cioncs en co1ot 

es extren~at!Jine:nte alto. 



- 15. 

A El l'!studf.:11lt? i:cn.~1 .!~7'Jr~ c.·,r,o fc111.i;n.1 o1 c1Jrazü11 

El e-;turJfant!! dibujar~ un L'r.q1H\rr.U del corJzón que incluya i!Ur.( 

r.ulas y V·~ntr(c~lo:;, 

z ... Escd~e un objetfv1J que ~e re.·11:r·a a Jo que des~as c11sciiar a tllS 

estudfarites. 

J... Selecciona el objet f\·o qui! mt:s necosi~c 11 1ma'gr:nes 11 para su logro 

A El ostudfantc dc'termfnar& los prfolcfµ>les p.1sos do una t~cnfca 

qu f rürg tea dada. 

El estudiante ·fdentiflcnrS cinco c.rruras del ~rea de la salud. 

·Responde las !fguiontos preguntas •iu• se refieran al objetivo que 

cscr1bf:tc 

4.· Hs necasarfo mo•tra1· aoción P.H•. lo~rar tu oti,!ctfvo? 

s ... lPodrh el cstu1JidJ";lt' r:k.:n2~.r ~i'.!Sc1• !?1 d>jct1·¡10 s1 r.:ontro1a r.1 -

paso del mlterial? 

r..- lEs necosaffo el <olori 

\'1'11:0-cJ!:fl~tte Tnnsr.artncias c'..ln 
~1: i .;n 

r.,!~·~•;rH :!e t:¡¡,br.jo no ~l~!~~ 
~. r: :lo, 



'{ idi..O-CJSSl~tte 

1G · 

Tn111sp~rt:ncf,ls con 
gu f :n 

(1.:: ,~~1·1\0 !e t•·. >~:o 
ih.s\1: .'o 

r::r11di:r no liP. tr;:,l,ajo 
no fl•istr,do 

S.- ~cl-::::ci 1rna Tos tres mP.dfos en lo~ qLI-? íll c::5t1.1di:inte controle: ¿J . 

paso del material, 

Video-tape Pcllcula de 16 mm 

Vfdc:o-cass~tte TN.nspa¡·P.ncias '=''"· 
guf6n 

Grab~cfOoJES 

Cuaderno de tnbajo. 
il1.1s trodo 

Cuaderno de trabajo 
no llustrado 

10,- Selecciona los tres m~dfos que rinstren mojor la acci6n. 

\'Ideo-tape P•l fcula de 16 1,;m 

Video-cassette Transpar•ncfas .:on 
gu f ón . 

Grabacfoncs 

Cuaderno de trabajo 
Ilustrado 

cuaderno de tNbajo 
no ilustrado 

11.·Seleccfona el medfo GUC mejor p11cde "congelar" la acción y divfdfr· 

la en los p.uos del proceso. 

\'ideo-tape P1i1!cula de 16 "''' 

'/f(fí?o-O~:~c~te ít H.!.p·,1·er1c.lu; cor1 
g•;hín 

Ceaderr.o de tr•bajo 
i 1 ut; tri.Ido 

Cuadc.rno de trdbajo 
no iloslrdo 



-17-

·. ; ~ ' ·, ¡ 

Video~ Ci:'iSctte Tro;i11.S.(l•Hr.n-c i: s ''"' 
~ui~n 

(cJ•:cr<'<O ii~ ~r¡:·· 10 
llt:'i::,•!r.. 

C:ur.J1:11.1J d·"! tu.ti1.1Jú 
"°' 1lustr.,do 

13 .... Consult\S el niJJo:L~\'o ·vJ.~ eH.1·1~¡:;~.c .:.•n 2 

En 1a tabla de .:¡lJ(ljo m·HC.l las cu;>¡11JaJes qui.! debe tener el m~

dio p~t·a a 1..:<\nZi\r el obj~t. i 'l'O. 



Vidoo-tlpe 

-18-

T1·~11spa~~rc1¡1s con 
gui6n 

GrJbacioncs 

C11~derno .~ · .rabJjO 
ilustrado 

Cuaderníl dr trib•jo 
no ilustrddo 



-¡-( -

,;: -~ . i •' • ,'; .· 

l. B 

C:o11ti.•11:u tlr:.:1r1t)!> gc1~1u1l~s i:.;in~ 11...::111\,r.cr" o "o,:.rP.mfc:1·'1
• IJi::be t11 .. 

licr •.:n •1.erbo octh?. 

3. A 

4, .. ~f, sf :.tila ftll~'fl id11d 'lf.'\,J'l••ll.iSC::.tlar v.1 ci ~·~·r r.n~r.:j¡i,dil O sf la ílln .. 

Cfón de un Úi"!J.011/l d:?1 cu·:tpo va!! '.r.r r::~lst1·~da. 

s ... Sf, dJdo que el cstuJf,·.ntc i!l•lcnde r;if.s 1dfctc11t1!1lJ~nto, cuardo 

~µrende a st. p1·::.1Ji'o rfl1~0. Ot1·;15 nc:cc!.id.:tdes c•im1' la de movfo11cnto 

qui.! muu~tra un \'idco .. t,1po o pelfcul_a de 16 rr.m' puede .1Jcer fr.1posfhl11 

'al control del estudiante 1obre el püSQ del material. 

6 ... SI, st el tema de la matedt> no pudi<.!ra sP..r anse~ado aficlent~r:iente 

Eln blanco y negro o sf es dt?s~able af1~dfr una dimensión de realf .. 

dod. 

7.· ~Ideo-tape, vf<lco-ca.sette, pclfcula 16 •m. 

9, .. ·Cuaderno de trabajo il!JSlrado, r.ua¿er1\0 de trabitJO no flustrado. 

11.·l'ransparencfas con gviCn. 

12.·fransparenclas con g•JIJ.l, ~ci~ru~a J~ 16 rt?m. 



~1:. ; ¡ ',. • • ', 

t ~ : ,· l ;, . 

-~o-

., il•,;,tl'.

' :rfo~ •Je i~1 

F"uente: Ocp.utamento da Pf.Jneacf6n Educativa, S.E.C, y B.S. del Est.ido de México. Oocume.!!. 
tos Unidad de lnvcstigadón. 
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ANEXO No. B "Nota Técnica. Métodos y Técnicas de Ensenanza" 



HETODOS Y TECNICAS DE ENSERANZA. 

Hoy días estamos presenciando una nueva revolución educativa. 

Por pr lmera vez, desde 1 a lnvens 1 ón de la Imprenta, nuevas técnl cas 

están siendo adoptadas en el terreno de la educación: técnicas como 

son ef cine, la radio, la televfslón, fa Instrucción programada, fa 

lntellgencla artfficaf y los centros de recuperación de fnformacf6n 

entre fos más destacados. 

La caracter íst 1 ca fundamenta f de 1 as tendencf as modernas en e 1 ca!!! 

pode la educación es la gran participación de la tecnología. La part.!. 

clpacl6n de ésta se debé a fos grandes problemas que atravleza la ed.!:!, 

cacf6n. Las oportunidades para la educación eran suficientes para cu-

brlr la demanda; hace menos de dos generaciones, hoy nos enfrentamos 

al problema de la sobrepobfacl6n. 

Las Investigaciones actuales, reflejan que el aprendizaje no es 

simplemente un fenómeno que se dé en forma lnexpllcable, sino que -

acontece dentro de ciertas condiciones observables, Más aún, tales -

condiciones pueden ser controladas y alteradas,lo que conduce a con

siderar fa posfblfldad de utilizar un método científico para dirigir 

ef aprendizaje. 

El fundamento de todo método se encuentra en el estudio de la -

Lógica. La sistematización de estructurar fas formas del pensar, los 

modos de adquirir y formular conocimientos. 

La metodología os una parte de la lógica, su final fdad es ense

~ar el procedimiento para alcanzar el saber de un orden determinado 

de objetos. 

El conjunto de los procedimientos adecuados para lograr esos -

fines se ! lama método.Así , un método os el camino para 1 legar a un 

ffn determinado. 



La ense~anza ttcne su metodologfo y técnica. Los métodos y las 

técnteas constituyen recursos necesar{os de la cnse~anz.a, porque .... 

son los medios de real lzaclón de ésta. 

Pero cabrfa, preguntarse LQué es un mC.todo de ensenan za?. 11 Es el 

conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir 

el aprendizaje del alumnos hacia determinados objetivos". (1) 

TodO método real iza sus operaciones mediante técnicas. Las tés_ 

n(cas de ensenanza, en consecueneta, son tambtén formas de orienta• 

clón del aprendizaje. 

Los métodos de enseñanza pueden ser elasiffcados tomando en con· 

slderac{ón una serre de aspectos, estos son~ 

1) l'létodos en cuanto a la forma de razonamiento, 

- Método deduct lvo 

- l'létodo Inductivo 

- Hétodo analógico o comparativo. 

2) Métodos en cuanto a la coordinación de la materia. 

- Hétodo lógico 

- Método psicológico 

3) Métodos en cuanto a la concretlzaclón de la ense~anza. 

- Hétodo simbólico o verbalístlco 

- Método Intuitivo 

4) Métodos en cuanto a la sistematización de la materia. 

• I ¡· <Rígida - Hetodo de slstemat zac on Semlrfglda • 

.. Método ocas lona1. 

(¡) Hacia una Oldlictlca General Dinámica. P3g, 237 
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5) Método en cuanto a las actividades de los alumnos, 

- Método pas fvo 

- Método act fvo 

6) Métodos en cuanto a fa gfobalfzacfón de los conocimientos 

- Método de global fzacfón 

- Método no globalizado o de especfalfzacfón 

- Método de concentración 

7) Métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 

- Método Individual 

- Método recíproco 

- Método colectivo 

8) Métodos en cuanto al trabajo del alumno 

- Método de trabajo Individual 

- Método de trabajo colectivo 

- Método mixto de trabajo 

9) Métodos en cuanto a la aceptación de fo ense~ado. 

- Método dogmát f co 

- Método heurístico 

10) Métodos en cuanto al abordaje del tema de estudios 

- Método analítico 

- Método sintético (*) 

No existen en fa actualidad métodos buenos ni malos, el mejor -

método es aquel que se ajuste a la reaffdad educativa a la que se --

(*) Para profundizar en el concepto de cada uno de los temas. Consul 
tar Hacia una Didáctica General Dinámica. Pág. 237. 



enfrenta cada profesor, 

Las caracterfstlcas que debe cumplir un método didáctico para 

que sea eficaz, son: simple, flexible, práctico y fanclonal, pro-

greslvo y educativo. 

La enseñanza universitaria actual reclama que los profesores -

el ljan métodos, que estimulen la participación activa, la reflexión, 

el descubrimiento por parte de sus alumnos. De esto, que deba cono-

cer cual es el método que más se adapte a las neces ldades y caracterí~ 

tlcas de sus alumnos y de la materia que Imparte. 

Las técnicas de enseñanza son los recursos didácticos a los CU!!, 

les se acude para concretar un momento de la lección o parte del mé

todo en la realización del aprendizaje. 

La mejor técnica será aquel la que preste mayor utll ldad al logro 

de los objetivos propuestos en grado.máximo. 

A continuación se presenta una serle de técnicas de enseñanza -

de suma ut 111 dad para el profesor. 

l) Técnicas de comunicación. 

- De mot lvaclón 

- De Información 

f 
Lluvia de Ideas 
Cuchicheo 
Drama t 1zac1 enes 

f 
Panel 
Corrl 11 os 
Phllllps 6-6 

2) Técnicas de profundización. 

- De expl lcaclón Í Proceso 1 ncl den te l Estado mayor 



- .De dlscusl6n y/o 
conc 1 us 1 ones 

[

Debate 
Simposio 
Mesa redonda 

- De anál Jsls y s intes 1sf Entrev1sta 
Foro 
Estud lo de casos 

- De evaluacl6n 
[

Asamblea 
Acuario {<) 

Hay que considera que una misma técnica puede utl Jlzarse con -

diferentes final ldades: motlvacl6n, Información, evaluacl6n, etc, 

Es Indispensable que el profesor conozca a fondo el manejo y -

utilización de cada técnica, para que esta se utilice realmente CE_ 

mo un medio para lograr Jos objetivos propuestos, de Jo contrario, 

podría caerse en Ja lndlsclpllna, lnformalldad al uso de las técni

cas, pérdida de tlempo,etc. 

Se recomienda que el profesor al real Izar la planeaclón del -

programa de su materla,selecclone y especifique el tipo de activi

dades a desarrollar durante el curso, Incluyendo el trabajo Indi

vidual, el trabajo en pequeños grupos, y el trabajo en grupo.gene

ra J. 

(•) Para conocer Ja mecánica de las diferentes técnicas, Consultar 
Bases Didácticas. Pág. 58 
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TASIA DE RE!ACION ¡ 
08 METOOOS Y TEC~ h-r'rr~,...,...,._,...,..,_~~-·;,.c..r,.~~~ 
NICAS DE ENSE~AN -• 

u-~~-•< ! 

1 

IA!ducrtvo 

Ana10gico 

lAg!co 

Pstcolt>gtco 

Verbatrsrtco 

fnrulttvo 

re Slstemathsc:ton . 
'íl Ocutonnl 1 

;; 
e~p~,~,1~w'--~~~~~.....,.~ 

t'Acctvo 

.. ¡De GloblllractOn 

~ Ce Es clalt~cl~ 
~ De Cor.ccn1tac!On 

¡fi lndlvtd\lal 

-8 Rec:fproco 

j Colccttvo 

Fuente: Tabla. seleccionadas del Dlse~o de un Hodelo para la Estruc
turac l 6n de Programas de Ense~anza. Tes 1 s Profes lona 1. Escue 
la de Pedagogia. Universidad Panamericana, México, 1979. -



TABLA DE RELACION DEL NIVEL TAXONOMICO DE OBJETIVOS CON TECNICAS 
DE Et1SrnANZA·APREND 1 ZAJE, 

Respuegta Complejo. 

Fuente: Tabla seleccionada del Diseño de un Modelo para la Estructura 
clón de Programas de Enseñanza. Tesis Profesional. Escuela de 
Pedagogta. Universidad Panamericana, México, 1979. 



PROBLEMAS OE CALIDAD EN LA ENSERANZA SUPERIOR. 

Por Rafael Guijarro. 

Pocas Instituciones entran en la década de los ochenta 

con más quebradero de cabeza que la Universidad. Diez 

años de Improvisación, aventura y utop(a dejan resentl 

do cualquier organismo. La revolución estudlantl 1 abrió 

una década de cambios en la que con frecuencia se per-

dló el rumbo. Y as!, junto a lugares en los que la Unl

vers ldad está peor que nunca, hay otros en donde las -

propuestas que fueron revo 1 ucl onar 1 as se han decantado 

en algunas mejoras para la Universidad. Los dos polos 

opuestos de 1 a s 1 tuacl ón pueden encontrarse s 1 ntornát f

eamente en dos paises: ltal la y los Estados Unidos, 

Italia abre la década con una Universidad supersaturada. La exa!_ 

peraclón conjunta de alumnos y profesores ha sido el caldo de culti

vo para todos los extremismos, y la baja cal ldad de la enseñanza ha 

convertido a la Universidad en una fábrica de parados. El cáncer de 

la un lvers 1 dad 1ta11 ana aumenta 1 ncesantemente desde que desaparee ló 

la Institución más temida por los alumnos de cualquier latitud: la -

selectividad. La Universidad ltal lana 1 leva diez años admitiendo a -

todo aquel que llama a sus puertas, sin mirar demasiado su capacidad 

e Interés para los estudios que en ella se Imparten. 

CUARENTA EN CLASE Y CUATRO MIL EN LOS EXAMENES. 

El resultado real no ha sido un aumento de la cal ldad de la ens~ 

ñanza sino un número mayor de graduados sin preparación. "Existe un -

acuerdo tácito entre estudiantes y profesores, ha señalado Bruno Zevl, 

un profesor de arquitectura que acaba de dimitir su cargo en la Unlve.r. 



versldad de Roma como protesta por la situación: fes primeros no 

asisten a clase, los segundos no enseñan, pero al final todo el -

mundo aprueba Jos exámenes y recibe su tftulo11 • Otro profesor, .... 

Leonardo Benévolo, afirma en su libro El título obligatorio que -

las universidades ltal lanas se han convertido en escuelas a dista~ 

cla: cuarenta alumnos van a clase y cuatro mll a Jos exámenes. 

Un título obtenido en estas conulcfones sólo sirve, en teoría 

para mejorar el salarlo porque los licenciados se Incluyen en Ita

lia automáticamente en la sección B de una estructura salarial di

vidida en tres categorías. En la práctica, el título ya no es un -

pasaporte para un buen empleo, como lo han podido comprobar los l.!. 

cenclados quo engrosan las filas de los parados. 

Benévolo apunta que este "modelo" de Universidad fue favore-

cido por los políticos para enmarcarar una situación sin resolverla. 

A falta de poder Incorporar a muchos jóvenes al mundo laboral, se -

les mantiene entretenidos en la enseñanza universitaria para cfrcun~ 

crlblr sus tensiones a un ámbito local Izado sin que desemboquen en el 

resto de la sociedad; una vida ficticia, que no prepara para afrontar· 

los problemas reales del trabajo. Así se comprende que la Universidad 

haya 1 legado a ser un campo de entrenamiento para terroristas, como -

señalaba el profesor de sociología Franco Ferrarottl; es el fruto n~ 

tural de la exasperación, el desinterés y la falta de ocupación de -

una masa. 

EL ENGAAO DE LA UNIVERSIDAD PARA TODOS. 

Italia tiene hoy una proporción de estudiantes universitarios -

sólo superada en Europa por Dinamarca, Holanda y Suecia. Pero su 27 

por ciento de población entre 20 y 24 años matriculada en la enseña~ 
za superior deja de ser un dato significativo cuando se comprueba la 

escasa ef 1cae1 a de ese t 1 empo ded 1 cado a acud 1 r a unas au 1 as en 1 as 

que resulta muy dfffcll enseñar y aprender. 



Los adeptos a la Universidad de masa siempre señalaron que -

esa educación, a pesar de su bajo nivel académico, compensaba por 

el mayor número de personas que llegaba a el la; sobre todo, las -

procedentes de las clases sociales más huml Jdes. La real ldad es -

que s61o el 6 por ciento de los estudiantes son hijos de obreros, 

Un síntoma del desencanto es que este curso el número de est~ 

dlantes matriculados ha descendido, por primera vez, en un 5 por 

ciento, Hay mucha desllusl6n entre los estudiantes, especialmente 

en facultades como Sociología, Políticas y Letras, que doblaron 

e Incluso triplicaron en otros años el número de alumnos al ampa

ro de una pretendida y utópica soclallzaci6n de la cultura que ha 

quedado reducida a cero por la escasa validez de los títulos y -

las enseñanza. De nada s 1 rve abr 1 r las puertas 1nd1 ser lmlnadamen

te si no hay medios para atender a los alumnos. La Universidad m&s 

grande, la de Roma, construida en tiempos de Hussol lnl para aco-

ger a 30,0DO estudiantes, alberga ahora casi a 200,00D. Todos los 

gobiernos han prometido Ja creación de nuevas universidades, pero, 

hasta el momento, no se ha construído ninguna. 

USA: BAJO EL SIGNO DE LA DIVERSIDAD. 

También en los estados Unidos se ha Intentado ofrecer en estos 

años algún tipo de educación universitaria prácticamente a cualqui! 

ra que lo desee.Pero ese esfuerzo ha estado presidido por el signo 

de la diversidad, en un sistema de flnanclacl6n y programación de -

la enseñanza muy descentra 11 zado. 

En los Estados Unidos hay 3,075 Instituciones de enseñanza un! 

versltarla de muy variado tipo, con más de 11 millones de estudian

tes, de los que 21 5 pertenecen a universidades privadas. La ense-

ñanza superior es cara pero cuenta con ayuda estatal, especialmente 

desde 1972, cuando se creó un subs ldlo para los gastos de Instruc

ción de Jos estudiantes necesitados que se han convertido en una de 

las principales fuentes de financiación de las Instituciones unlve!. 

s 1 tarlas. 



Esta vitalidad que se observa en la universidad norteamericana 

resido fundamentalmente en su autonomía."En mi opinión, advierto el 

socl6lo90 David Rlesman, os afortunado el hecho do que el subsidio 

del gobierno, del que dependen prácticamente todas las Instituciones 

educatfvas,provenga do más de 400 programas distintos, dlstrlbuídos 

en casi todas las dependencias federales(y supervisados por más de 

IDO comités y subcomités del Congreso), ya que ninguna vena yugular 

puede cortarse a Instancias de algún legislador Indignado". 

AUTONOMIA Y COMPETENCIA ENTRE UNIVERSIDADES. 

La clave del éxito con que se ha afrontado una educación supe· 

rlor masiva sin hundimiento de la calidad ha sido la personaliza· 

clón de las subvenciones del Estado, junto con el respeto a la autl!_ 

nomía de los programas de cada universidad para implantar los pro-

gramas que se consideran más adecuados. Eso ha creado una Jerarqufa 

y una competencia entre las universidades, con la consecuencia de -

unas Instituciones adaptadas a los distintos niveles y capacidades 

de los a 1 umnos, en un equ 11 brl o de 1 que no se descartan 1 as tens Io

nes, pero que ha servido para acrecentar la calidad de la onseílanza. 

Por lo que se refiere a la extracción social de los estudiantes 

hay actualmente más de un millón de estudiantes negros en las unlver. 

sldades, el 11 por ciento de la población universitaria total, que es 

también el porcentaje de personas de raza negra sobre el total de la 

población norteamericana. "Las tasas de asistencia a las unlverslda· 

des entre Jóvenes de familias negras de mediano y bajo nivel de En. 
gresos, señaJa Riesman, son ahora mayores que entre sus correlativos 

de raza blanca". En esta nlvelaclón han tenido un papel destacado -

las universidades privadas. "Fueron las primeras en reclutar activa

mente estudiantes de grupos minoritarios", declara David Rlesman, --



por su mayor libertad y capacidad de Iniciativa que les ha hecho -

estar en cabeza de la Investigación y la contratación de profeso· 

res y alumnos. De hecho, las universidades estatales, míis grandes 

y peor preparadas para evolucionar, se lnspl ran con frecuencia en 

los modelos de actuación y gestión que ofrecen universidades prlv!!,. 

das de reconocido prestigio como Harvard, Stanford, Chlcago o Vale,· 

En !talla y en los Estados Unidos se ha pretendido abrir las • 

puertas de la Universidad al mayor n6mero posible de Jóvenes. Pero • 

tanto el modo de hacerlo como los resultados han sido radicalmente 

distintos, 

Rafael Gu Ijar ro 
(ACEPRENSA) 
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ANEXO No. 9 "Nota Técnica. E v a 1 u a e 1 o· n "· 



EVALUACION. 

INTRODUCC ION, 

Los resultados de la verificación se expresan por medio de 

valores numéricos, que procuran determfnar con precisión el gra .. 

do, Ja extensión y la índole del aprendizaje real Izado por los -

alumnos a lo largo del período. Esa medición es un elemento pre

liminar Indispensable para efectuar una correcta evaluaclón de 

los res u J tados obten J dos, pero no es una verdadera eva 1uacl6n, -

medl r no es sinónimo de evaluar. La evaluación es una función más 

amplía y comprehensiva, por la cual, partiendo de la medición re! 

J Izada, se procura relacionar esos resultados con los objetivos -

es tab lec 1 dos. 

- lEn qué medida éstos fueron alcanzados, concretamente, por los 

alumnos? 

- lHasta qué punto los aprendizajes real Izados contribuirán a en

riquecer la personal ldad de los alumnos y a modificar su compor

tamiento? 

- lHasta qué punto el programa y el método adoptados por el prof~ 

sor contribuirán al crecimiento, la maduración mental y la adapt! 

clón social de los alumnos (o en qué medida los dificultarán)? 

·¿Qué mod J f 1 cae Iones de 1 método y de 1 programa convendrán -

adoptar, a la luz de los resultados obtenidos? 

La evaluación comprende, 

claclón crítica y valoratlva 

por lo tanto, un balance y apre· 

de toda la operación enseñanza·apre.!!. 

dlzaje, real Izada a lo largo del año escolar, y ello con miras a -



efectuar rectificaciones y mejoras en el proceso de enseñanza; 

Incluye juicios de valor cualitativo, que van más allá de la -

mera cuantificación de los resultados obtenidos, y destacan -

los aspectos que se consideran más significativos y promlso-

rlos del comportamiento de los alumnos en su proceso educativo. 

DIFERENCIA ENTRE MEDIR Y EVALUAR. 

Antes de continuar con otros aspectos referentes al proble

ma que vamos a tratar considero necesario hacer una dlferencla-

clón entre los términos medir y evaluar. 

SI consideramos a la EVALUACION como "un proceso continuo 

y sistemático mediante el cual verificamos las conductas adqui

ridas por los alumnos en función de los objetivos propuestos", 

se está expresando, de modo Implícito, que el concepto de eva-

luaclón es más ampl lo que el de medición. El profesor Pedro -

Lafourcade, en su libro "Evaluación de los Aprendlzajes"(I), -

nos ofrece un ejemplo bastante significativo, que vamos a usar; 

Ej: "Al lela sube a fa balanza de una farmacia y advierte que -

con sus 30 años y 1.72 m. de estatura, pesa 57 kg. Baja radian

te de satisfacción y orgullosa de la cifra registrada, José -

también registra su peso: 83 kg., con 1.70 m. de estatura y 39 

años. No baja muy contento ni parece orgulloso del dato obten.!_ 

do. Cualquiera que hubiera observado a la pareja y no compren

diera el significado de las cifras señaladas por la aguja, ta!!! 

poco entendería el porqué de sus distintas reacciones. Con lo 

cual llegamos a una primera conclusión: los guarismos que lnd.!_ 

can el resultado de una medición no parecen tener sentido por 

sr mismos. 

!Qué advirtió Alicia y qué advirtió José? La primera, que 

de acuerdo con 1 as tablas de peso, a 1 tura y edad, se ha 11 aba -



encuadrada dentro de la normal ldad más rigurosa. El segundo, que 

se había excedido en por lo menos 13 kg. de acuerdo con la misma 

tabla y que debería adelgazar esos kilos de más, por lo menos. 

En ambos casos, los protagonistas han efectuado una evalua

ción de las mediciones observadas. Las han analizado y asignado 

un sentido en relación a un patrón existente que les han lndlc!!_ 

do cuáles son los kl los término medio que deberían pesar para -

considerarse normales. Cualquier alejamiento de la norma hacia 

arriba o hacia abajo, representará medidas de la anormalidad". 

En síntesis, la evaluación es una Interpretación de una o 

varias medidas en relación a una norma ya establecida. 

Pero esta definición no sólo se aplica a las mediciones cua.!l 

tltatlvas, como en el ejemplo anterior, sino también a las cual lt!!_ 

tlvas. Ej. Cuando decimos, luego de reiteradas observaciones, que 

uno de nuestras alumnos es responsable; o que es puntual¡ o buen 

compa~ero, ¿no estamos Interpretando un conjunto de hechos en re

lación a algún patrón, subjetivamente existente pero patrón al -

fin. 

En efecto, tanto las mediciones cuantitativas, como las de!. 

crlpclones cualitativas, sometidas a una Interpretación y conclu.!, 

das en un juicio de valor, constituyen aspectos de la evaluación. 

¿POR ~UE HAY NECES 1 DAD DE EVALUAR EL PROCESO DE ENSfnANZA-APREND.!_ 

ZAJE? 

Por una razón de eficacia. Sólo puede hablarse de eficacia 

de un propósito si se verifica su consecución. 



La evaluación permite darse cuenta si la conducta Inicial 

del alumno ha sido modificada efectivamente por el proceso de 

enseílanza-aprend 1 zaje. 

La evaluación reúne evidencias, lo más objetivas posibles

tanto de los éxitos como de las deficiencias del proceso que 

rea 11 za- profesor y a 1 umno. 

Esto supone clara conciencia de las metas que persigue el 

proceso de enseílanza-aprend 1 zaje, 

Por una razón de utll ldad, Permite al alumno renovar sus 

esfuerzos y superar asT sus deficiencias. La evaluación esti

mula, pues aprenden más y mejor las personas conscientes de su 

s 1 tuacl6n durante e 1 proceso de enseílanza-aprend 1 za je, 

Permite corregir y mejorar los procedimientos y recursos 

empleados hasta el momento y obliga a una revisión del progr! 

ma. 

La evaluacl6n cumple la func16n de retroallmentar el pro

ceso de enseílanza-aprendlzaje, proporcionando Información so

bre su realización, permite una mejor adecuación de los pro

pósitos y de los medios de aprendizaje. 

lCUANDD HA DE REALIZARSE LA EVALUAC 1 DN? 

Generalmente la evaluación se hace al acabar los cursos, -

reduciéndose a un examen. Al Iniciar este tema se han visto al

gunos de los Inconvenientes que presenta este hecho. 

Entonces !cuándo?,., 

1) Desde el primer dTa de claseo. Realizando un examen diagnóstico, 

que determine el grado en que los alumnos poseen ya los conocimien .. 



tos, hab f 11 dades, destrezas, que nos proponemos, 

Esto permite adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la 

realidad actual de los alumnos y a las posibilidades que en concre

to se dan en el grupo escolar, permitiendo asr hacer los ajustes n~ 

cesarlos al programa. 

2) Al término de cada unidad de aprendizaje. Esto permite un clima 

de mayor seguridad en el grupo, y evita la tensión y la angustía -

que se presenta cuando la evaluacl6n se deja en forma absoluta, 

hasta el ffnaf def curso. 

3) Al ffnaf Izar el proceso de enseñanza-aprendizaje, Esto permite -

una recapltulacfón e Integración de los contenidos de aprendizaje

que a lo largo del curso han sido trabajados por los alumnos, 

La evaluaclón,para hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje -

una real ldad satisfactoria 'y eficaz, ha de ser permanente. La eva-

luacldn es, asf, un proceso continuo y sistemático que consiste, -

esencialmente, en determinar en qué medida fa educación está logra!!. 

do Jos objetivos de aprendizaje. 

lCOMO PUEDE REALIZARSE UNA. EVALUAC 1 ON ADECUADA Y EF 1C1 ENTE? 

Es muy Importante tener presente.,. 

- La evaluación requfer.e reunir e fnter-

pretar evidencia del cambio de conduc-

ta efectuando en los alumnos, como resul 
tado y producto de la acción educativa 

de 1 proceso de enseñanza-aprend 1 zaj e, 



- Las ev i denc ras que se reunan han de ser 

objetivas, evitando, en la apreciación y 

medición de la conducta final de los a·

lumnos, aspectos subjetivos que dlstor·

slonen los resultados del aprendizaje. 

Sin olvidar que por otra parte ... 

- No todos los resultados de la acción educativa pueden ser evaluados a -

través de pruebas obj et 1 vas. 

- De acuerdo a la naturaleza de los objetivos de aprendizaje han de sele.s, 

clonarse los recursos de evaluaclón, por una necesídad de coherencia. 

- Además de exámenes y pruebas objetivas puede recurrl rse a procedimientos 

tales como la observación, entrevistas, encuestas, escalas, soclodramas, 

etc. 

De esta manera, los objetivos no sólo constituyen las metas que pe.!:_ 

sigue el programa escolar y según los cuales se estructura el proceso ens~ 

ftanza·aprendlzaje, sino que también proporcionan 11neam1entos para la el!, 

bor<1cl6n y el uso de las técnicas de evaluación. 

L PARA QUE S 1 RVEN LOS EXAHENES 7 

S 1 RVEN PARA MEO 1 R. 

- El grado en que los alumnos han alcanzado 

los objet !vos de aprendizaje. 

- La adecuación y suficiencia de la planea· 

clón y programación de los contenidos y e~ 

perlenclas de aprendizaje, 

- La eficiencia de los métodos y recursos -

utl 11 zados, 

- La eficiencia del trabajo del profesor, CE_ 

mo orientador y guía de los alumnos. 



De este modo: 

- El éxito o el fracaso del proceso ense

ñanza-aprend 1 zaj e. 

Los ex&menes resultan ser val losos Instrumentos de evaluación. 

DI.rectamente, de los objetivos de aprendizaje propuestos para el CU.!:, 

so¡ e lndl rectamente, de la organización, planeaclón. y real lzaclón 

de las actividades. 

lCUALES SON LOS RECURSOS TECN 1 COS MAS UT 1L1 ZADDS EN LA EVALUAC 1 ON -

DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE? 

Considerando la evaluación como un proceso permanente, se pue

de, a lo largo del curso, recurrir a distintas técnicas, tales como: 

- DBSERVAC 1 ON. 

Requiere una actitud atenta hacia la realidad del grupo escolar, 

y hacia la del alumno en particular, especialmente de los siguientes 

aspectos; participación, Interés, cooperación, Iniciativa, responsa

bilidad. Esto Implica llevar un registro periódico del progreso de 

los alumnos. 

Las Intervenciones de los alumnos en clase permiten apreciar -

los progresos logrados en las metas de aprendizaje, 

- ENTRE V 1 STA, 

Se real Iza para obtener Información acerca del avance del alumno 

en el logro de los objetivos y las dificultades encontradas en el pro

ceso de enseñanza-aprendizaje. Supone una planeaclón cuidadosa, cond.!. 



clones propf:~ ~a!"~ e·~ :'!S?ogo y una atmósfera afectiva propicfa, 

esto requiere un control de los datos obtenidos, 

• ENCUESTAS, 

Deben realizarse sobre aspectos significativos. Se utilizan 

s6lo cuando no puede obtenerse Información por otros medios, Ne

ces 1 tan una cuidadosa elaboración e Interpretación clara y precisa. 

• ESCALAS, 

Permiten captar ciertos matices que de otra manera es difícil 

obtener. Requieren una graduación de Intensidad en .el tipo de res

puestas que se desea obtener. lmp 11 can una se Ieee 1 ón precf sa y con, 

creta de rasgos. 

- SOCIODRAHA. 

Consisten en la representación Improvisada de situaciones, que 

permiten apreciar características peculiares de los alumnos. Es muy 

oútll para problematlzar y motivar el aprendizaje de los alumnos.Su 

empleo requiere un buen dominio de la dinámica de grupo • 

•.. Puede también recurrirse a medios más comúnmente usados, .. 

como exámenes de distinto tipo, ... 

ORAL. 

Complementa otros recursos empleados en la evaluación. lmpl I· 

c..a mayor riesgo de Inhibición e Intervienen más factores subjetivos 

• ESCRITO. 

Puede resultar más objetivo. Permite mayor concentración. Hace 

posible la revisión por el alumno de acfcrtos y errores. Su elabor!. 

ci6n requlrc crltcrios objetivos de evaluación. 



• TEHATICO. 

Su empleo permite la manifestación no sólo de conoclmlell" 

sino también de habilidades y actitudes adquiridas por el all'll, 

Es necesario que el tema sea significativo respecto a los obJlll' 

vos del curso. Su uso requlre gran precisión en las caracte1l1ll1 

cas que debe contener. 

• EXAHENES OBJETIVOS. 

Los reactivos han de ser unívocos, significativos, forn,h• 

dos en forma afirmativa. Es necesario que las relaciones seal"'I 2"! 
símiles y afines. Debe haber concordancia gramatical. Han di11lll,¡•:t¡ 

se las relaciones obvias o de sentido común. 

Algunos tipos de reactivos para elaborar pruebas objeth11111 

son: 

- Canev~ 

- Comp 1 emen tacl ón 

- Respuesta alterna ( falso o verdadero 

• Opción única o múltiple 

.. Correspondenc 1 a 

- Ordenamiento o jerarqulzaclón. 

• EXAMEN PRACTI CD. 

Man 1 fiesta 1 as des trozas y hab 111 dades adqu 1r1 das. Abartllfh:ilninlo 

el desarrollo del proceso como el resultado final. Ej. Efect11111 IMI 

disección anatómica. 

Cuando la evaluación se hace a lo largo del curso, la c1111i 1 ¡,~1"1• 
clón final se convierte en el dato de carácter admlnlstratl•IUlfi.i iit 

presenta e 1 res u 1 ta do de las d 1 fe rentes eva 1 uaclones hechas, 
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CONCLUSIONES. 

- La Universidad debe orientar a sus profesores a convertirse en el eje -
renovador de la docencia en la educación superior. 

- La Universidad debe percibir cada vez con mayor claridad que la Forma-
ción de sus Docentes es una Importante alternativa de acción educativa, 
que coadyuva en los esfuerzos de transformación social. 

- La sociedad actual exige profesionales que sean, capaces de aprender y_ 
pensar por si mis1:1os; entonces, en la Universidad es necesario que el • 
método tradicional, basado principalmente en la exposición del profesor 
y en la memorización del alumno, sea sustituido por una metodología de_ 
investigación y participación activa. 

• La formación didáctica básica del profesor universitario, sirve como ª!! 
tecedente para el perfeccionamiento docente, ya que éste debe tener un_ 
carácter permanente. 

- La preparación técnica del profesor universitario como responsabilidad_ 
individual y social, debe ser previa, equilibrada y estar dirigida a la 
planeación, realización y evaluación del proceso educativo. 

·El número creciente de alumnos, la explosión del conocimiento y la in-
sistencia de los sectores más destacados de nuestra sociedad en cambio, 
reclaman una instrucción más eficaz, mejorando cualitativa y no sólo •• 
cuantitativamente al profesorado para obtener mejores resultados en la_ 
ensenanza. 

- El tipo de formación didáctica más adecuado para los profesores univer· 
s 1 tarl os, según sus necesidades y ocupaciones prof esl ona les, es e 1 que_ 
se conoce con el nombre de programas intensivos. 

• Se encuentra que los profesores universitarios de las diferentes disci
plinas académicas no presentan diferencias significativas en cuanto a -
las necesidades de su formación didáctica, sino que existen carencias • 
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a nivel general. 

- Un curso de formación didáctica básica para profesore.s universitarios,_ 
podrá servir para incrementar su formación pedagógica, le brindará in-
formaciones valiosas acerca de tópicos relacionados con el proceso de -
enseñanza-aprendizaje, le ayudará a desarrollar determinadas habilida-
des en la orientación de dicho proceso; es decir, contribuirá a su for
mación pedagógica para mejorar su labor docente, pero no puede por si -
solo ser el único sostén de un perfeccionamiento docente. 

- Los Departamentos encargados de la Formación de profesores universita-

rios, deben desplegar sus mayores y mejores esfuerzos para la organiza
ción de un programa continuo de perfeccionamiento docente, en el cual -
se pueden incluir programas de didáctica general, programas de especia
lización en un área cspecffica, seminarios abiertos, cursos especiales_ 
a grupos que lo soliciten, la apertura de seminarios de análisis de prQ 
blemas de la práctica docente, la confección de nuevos materiales para_ 
publicar, el inicio de la investigación educativa, y cursos de microen
señanza. 

- La evaluación del diseño del programa permite vislumbrar que los objet! 
vos, contenido temático, metodología, material didáctico y tiempo dispQ 
nible propuestos para el curso de formación didáctica responden a las -
necesidades de la institución estudiada. 

- De la misma manera, se aprecia la importancia que tiene el hecho de que 
los directivos de cada área de la institución, mantengan una verdadera_ 
comunicación con sus profesores para que conozcan los intereses y nece
sidades de los mismos, ya que de esta manera los medios utilizados para 
su formación serán más efectivos. 

- La principal aportación que se pretende con este trabajo de investiga-
ción, es establecer la utilidad del diseño de cursos de formación didáf 

tica como uno de los medios para promover sistmeáticamente la prepara-
ción del profesor universitario en esta área, y por consecuencia elevar 
el nivel de las instituciones de enseñanza superior y la formación pro

fesional que éstas ofrecen a sus alumnos. 
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- El problema del incesto académico, entendido como el nutrirse de sus -
propios egresados se presenta en magnitudes variables, y a medida que -
el fenómeno adquiere mayores dimensiones, egresados sin ningún tipo de_ 
práctica profesional, acrecientan las deficiencias iniciales. Por lo -
que, serla oportuno implantar como un requisito para ingresar como do-
cente a la Universidad, el cursar el programa de formación didáctica b.[ 
sica, pudiendo fortalecer aunque en cierta medida la actuación eficien
te del profesor. 

- La finalidad principal de este sistema de formación, es facilitar el dQ. 
cente-profesionista la oportunidad de llegar a ser también un profesio
nal de la educación. 
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ANEXO No. 1 

CARRERAS QUE OFRECE LA U.A.E.M. POR ESCUELA O FACULTAO DONDE SE CURSAN 
1984-1985. 

ESCUELA O FACUL TAO 
AGRICULTURA: 

CARRERA QUE OFRECEN 
ING. AGRONOMO FITOTECNISTA 
ING. AGRONOMO INDUSTRIAL 
ING. AGRONOMO ZOOTECNISTA 

ARQUITECTURA Y ARTE ARQUITECTO 
• 

CI ENC !AS PO,...LI"T'"'"I C""A'""S...,Y~------rl"I cr."""'E"""N,.C.-;I""EN"'C""IA"'S,.....,..PO""L""IT..,I'""CA"'S,....,,.Y 'A"'DM"'I"N"I S~-
ADMI N l STRAC l ON PUBLICA: TRACION PUBLICA. 

* LIC. EN SOC!OLOGIA. 
CIENCIAS qu·~u~u~cA~s~-----~1=11G~.-q=u=1M=1=co~--------

QUIMJCO 
QUIMICO EN ALIMENTOS 

CONTADURIA Y ADMINISTRACION: CONTADOR PUBLICO 
* LIC. EN ADMINJSTRACION DE EMPRESAS 

DERECHO: * ---------i'L-i-IC"-'.-E~Ni-D""E""R;,.;EC"'H.;¡.O'-""''-'-'-"-=-~'-"-'-="'--
ECDNDMIA:* LIC. EN ECONOMIA 
ENFERMERIA ~y~o=B=sT=E=TR~I~CI~A-: ---~E=NF"'E=RM"'E=R~O ~G=rn=E"'RA,,.L ______ _ 

• LIC. EN ENFERMERI A 
GEDGRAFIA* LIC. EN GEOGRAFIA 
HUMAN IDA DES'-: ---------i'L-i-1 c"-'.-iiENi-ATiN~TiiiRO""P"'OLn.O"'G'"'IA,....,..,so"'c~JA,,.L ___ _ 

INGENIERIA: 

LIC. EN FILDSOFIA 
LIC. EN HISTORIA 
LIC. EN LETRAS ESPA~OLAS 
LIC. EN TURISMO 
ING. CIVIL 
ING. EN COMPUTACION 
ING. MECANICO 

MEDICINA ! MEDICO CIRUJANO 
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ANEXO No. 2 

TABLA DE VALORES BAJO LA CURVA NORMAL DE O a Z. 
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Fuente: SAHO STEPHEN, P. Estadistica para Economistas y Admi
nistradores de Empresas., 771. 
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ANEXO No. J 

TABLA PRONTUARIO DEL ERROR OPTIMO. 

PORCENTAJE ERROR ERROR 

DE % PROBABLE ( S) PROBABLE AL 

PROBABILIDAD CUADRADO ( 52) 

1 - 10 10 0.10 0.0100 

11 - 20 0.09 0.0081 

21 - JO 8 O.OB 0.0064 

31 - 40 0.07 0.0049 

41 - 50 0,06 0.0036 

51 - 60 o.os 0.0025 

61 - 70 0.04 0.0016 

71 - 80 0.03 0.0009 

81 - 90 2 0.02 0.0004 

91 - 99 0.01 0.0001 

Fuente: SAHO STEPHEN, P. Estadistica para Economistas y Administrado 
dores de Emrpesas., 773. 

Nota: Cuando en la fórmula de muestreo se maneja la z2 se usa s2• 
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