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!NTROOUCC!ON 

El sistema de Un1versidad Abierta y a Uistancia es rel! 

tivamente nuevo, por lo tanto la informactón estad1st1-

ca al respecto es escasa; en este trabajo de tesis tra~ 

tamos de recopilar la mayor cantidad de datos nist6ri -

cos y estad1sticos y a la vez comparar el sistema trad! 

c1onal con el Sistema de Universidad Abierta y a Dista~ 

cia de la Facultad de Psicologfa en la UNAM. Nuestro-

1nterés en este tema empieza ~1slumbrando la importan

cia en alternat1vas que presenta el SUA como método di

d6ct1co novedoso y revolucionarlo. Aqu1 pretendemos r~ 

copilar la mayor cantidad de datos para dar un perfil -

general del SUA en relación con el sistema escolarizado 

para elaborar una guta descr1pt1va de los puntos conve~ 

gentes y divergentes entre el sistema tradicional y el

s1stema abierto. (S.U.A.¡. 

Hemos centrado nuestra atención en el sistema abierto -

(SUAJ por considerar que viene a sa~isfacer las necesi 

dades urgentes de plazas pra alumnos de educact6n ~upc

rior que no pueden ser atendidos en el sistema trad1c1~ 

nal. A través de esta investigación pretendemos recopi 

la~ datos suficientes que rios permita esquematizar los

programas, bibliogrSficos y métodos didicticos del sis

tema abierto (SUA¡ en relacibn con el sistema tradicio

nal. 
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Encontramos de sumo 1nter~s que a pesar de las diferen

cias encontradas en cuanto i métodos y b1bl1ografta, el 

sistema universidad abierta persenta las alternativas -

deseadas por personas que trabajan o por aquellos que -

no pueden asistir regularmente a clases en un s1steMa -

traaic1onal. ue ant nuestro Interés de Investigar todo 

lo concerniente al desarrollo y evolución del mismo por 

eso hemos recurrido a datos hist6r1cos tanto en Mixlco

como en el exterior y en lo posible hemos recabado in -

formac16n de otros pafses en donde la universidad abie~ 

ta y a distancia esta funcionando y han logrado ya va -

r1as promociones de profesionales que cubrieron cabal -

mente los programas y cr~ditos del sistema en pafses e~ 

mo Colombia, España, México, Nicaragua y Venezuela. 

Finalmente ~aremos menc16n de la necesidad de 1mpulsar

el sistema de universidad abierta y a distancia en ~mé

rica Latina que como tercer mundo carece de instalacio

nes suficientes para dar respuesta a la creciente deman 

da de plazas en el sistema escolarizado. 

También contamos con otro sistema de educaci6n superior 

que este abre grandes posibilidades de elevar el nivel

acadªm1co de la ponlaci6n en general~ Hacemos votos -

porque estas ·buenas intenciones s1gon siendo realidad -

en pro del fomento de la educacl6n superior. 



~AP!TULO 

ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA (SUA} Y EL SI~ 

TEMA TRADICIONAL 

1 .1 Antecedentes en México 

El crecfm1ento de la educación escolarizado en México -

se 1mpulsó a partir de los aftas sesenta con el propósi

to de permitir el acceso a las escuelas a qu1enes hasta 

entonces no habfan tenido oportunidad de ingreso y con

el fin de elevar el nivel educativo de la poblacf6n. 

tl impulso de la escolarfzaci6n se fnfcfO en la educa -

ción primaria y secundaria, lo que tuvo como consecuen

cia el aumento de Ta demanda educativa en Ta educaci6n 

media superior al término de la década. A principios -

de los anos setenta, la necesidad de atender dicha de -

manda plante6 la b~squeda de alternativas para la educ~ 

cfon superior. algunas de ras cuares ya: se estaban po -

niendo en pr!ctica en otros pafses. 

En K~xico se tiene antecedentes que desde 1Y45 existian 

antecedentes de educación abfert~ se estaba empleando -

en la formación de maestros de primaria en servicio.con 

su propia modalidad y ca~acter!sticas. 

Ha~u la fecha varias son las Instituciones que han ádo_e 

tad~ esta modalidad como el Instituto Polit~cnico ffacf! 

nal (1.P.N.¡, consejo Nacfonal de Educacf6n Profesional 



(CUNALEP), Universidad PedagOgica Nacional, el Institu

to Nacional de Educación Abierta (!NEA) a través de pr~ 

gramas como educación de adultos en sistemas abiertos, 

programa Nacional de Educación Permanente para Adultos

lndfgenas. Además de las diferentes universidades. 

Se puede decir que el objetivo principal de todos estos 

centros al incorporarse la educac16n abierta a su orga

nizac16n, es un intento por hacer llegar a la mayorla -

la educación. Los métodos y técnicas que se empleen p~ 

ra este propósito va a depender de las caracterfsticas

propias de cada Institución. 

En este trabajo se hace "referencia al S1stema de Instru~ 

cion personalizada (SlP), por ser uno de los que se ha

adoptado en las instituciones con educación abierta y -

especialmente porque la Factultad de Psicologfa al in1~ 

ciar su aplicación ha basado su sistema de universidad

abierta en este sts~ema. 
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1.2 Antecedentes Internacionales. 

El Instituto Colombiano para el Fomento de la tducaci6n 

Superior (!CFES) y la Univertsidad Nacional Abierta de-

Venezuela organizaron un encuentro en julio de 1984 en

la ciudad de Cucuta Santander del Norte de Colombia te

niendo como sede la Universidad Francisca de Paula San

tander de dicha ciudad. tn este encuentro se habla de-

las condiciones de aprendizaje en la educacf6n Superior 

presencial y en la educación Superior Abierta, y a dis

tancia. Se mencionaron tambfEn las caracter1stfcas del 

estudiante de la educaci6n abierta y a d1stanc1a; toma~ 

do como base a estudiantes de la Universidad del Tolfma 1 

del Instituto Tecnológico Pascual liravo, alumnos de la

universidad de la Sabana; tambf~n ~e dieron a conocer -

las estadfsticas descriptivas de la poblaci6n estudian

til del Programa Nacional de tducación Superior Abierta 

y a Distancia de la Unidad Universitaria del Sur de Bo

gotS; se estudio el perfil del estudiante de Universi -

dad Nacional de Venezuela. 

Otro de los espacios tratados durnate el encuentro Co -

lombo-Venezolano en Cucutá fue el análjsfs del proceso

de inducción a la educación Superior Abierta y n dista~ 

cf a. en este punto se abord6 el tema de las caracterts

ticas de aprendizaje, inducción y proceso en tele-educ~ 

ción: se habló tambi6n de las estrateglas y medios de -



aprend1zaje como respuesta a las caracter1sticas de la

poblaci6n estudiantil de la Universidad de la Sabana; -

luego se menciono la 1nducci6n del estudiante en la Unl 

versidad Nacional Abierta de Venezuela; y, requisitos de 

egreso del estudiante de la U.N.A. 

Otra Intervención expuso algunos aspeatos de evaluacil>n 

del rendimiento en la educación superiar abierta y a 

distancia; empez•ndo por ta evaluac16n del programa de 

la Universidad de Tolima. con estadtst1cas sobre el ren 

dimiento del estudiante en la primera y segunda promo -

c16n del nivel Introductorio UHISUR. 

Por último se llegó a las conclusiones y recomendacio • 

nes con lo cual termino este encuentro. Debo anotar 

que 1Y83 se habfa celebrado.en BogotS el primer encuen

tro Colombo-Venezolando de educación abierta y a dista~ 

cia con el prop6s1to de hacer una primera puesta en co

mún de experiencia tanto de las Instituciones de Educa

ción Superior de Colomb1a con programas de educación 

abierta y a distancia como los de la Universidad Nacio

nal Abierta de Venezuela. 

En el segundo encuentro el principal tema fue las expe

riencias de aprendizaje del estudiante de lo educación 

superior abierta y a distancia en Colombia y Venezuela. 

Este evento fue organizado por el ICFES, la Universidad 

Francisco de ·Paulo S. Colombia y la U.N.A. de Venezue-
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la con el patrocfnfo económico de la uEA. 

Como objetivo general de este certamen se determinó: p~ 

ner en común las experfencias de aprendizaje. 

N f cara gua 

Hasta 1!185 ta facultad de ciencias de educacf6n, at:endfa 

fa profesfonalizacfOn de maestros de educaci6n media no 

graduados, en ejercic1os de la docencia, através de cu~ 

sos sabatinos. Con el tfempo esa modalidad. adem&s de

fnsuf~cfente por su escasa cobertura, resulto costosa a 

los estudiantes por los elevados gastos de movll1zaclón 

de las reglones de trabajo a la Universidad, por otro -

lado el perfodo de duración de Jos estudios de y 8 

años desmotivó a los est:udfantes incrementando el por -

centaje de desercfon y por consiguiente los costos ins

titucionales. 

Al analizar esta sltuacion, la Facultad de Ciencias de

la Educación percibe que su función de profesionalizar 

a los cuadros docentes de la educación media no alcanz~ 

da los niveles deseados. En prf•er lugar por que los -

Indices de demanda superan los fnd1ces de oferta. En -

segundo, porque Ja formación de una profesional no da -

respuesta fnmedfata a la escasez de .maestros en todo el 

pa~s. En tercero porque el centro de estudios ubicado

en la capital no es acc~sible a toda la poblacl6n nece

sitada. 

11 



Por consiguiente, se torna 1mportante el caMb1o de la

modalidad de enseftanza centra11zada en los Centros de 

Educaclon Superior hacia una modalidad abierta que su

pere el tiempo, la d1stanc1a y el lugar. 

Es asl como en 198~ surge la adopci6n del modelo de 

educacl6n a distancia para la profes1onallzación de 

maestros oe Educaclbn Hed1a en lo que se llama "Progr! 

ma Un1vers1tar10 de Educaci6n a Distancia" (PRUEDIS),

mismo que gradúa en dos anos y medio con el titulo de

profesor de educación media en ocho especialidades di

ferentes a tos maestros empfricos, de las zonas y re -

g1ones priorizadas, que ejercen su docencia en las es

pecialidades de Química, Ffsica, Hatemitfcas, ~iologla, 

Espattol, Ingles, Geograffa e Historia. 

ll tPRUEDIS) se desarrol 16 a travh de dos formas organ.! 

zativas de la enseftanza que son el tncuentro y el m6d! 

lo de autoaprend;zaje (paquete didáctico, material d1-

dáctico, unldad didáctica, etc.). utiliza con pr1or1-

dad el método de estudio independiente y centra su di

námica en la relación or1entación-aprend1zaje dada por 

el profesor tutor y el alumno. 

El encuentro como su nombre to indica. e5 PI momento ~ 

en que et tutor y el alumno se presencian para ,que el

proceso orientac16n-aprend1zaje se lleve a efecto. 



Cada encuentro tiene su particularidades y consta de 

dos fases. Una de orientaci6n y otra de evaluación. e~ 

da fase tiene una durac16n de dos semanas. La frecuen-

cia de tos encuentros de cuatro o cinco meses dependie~ 

do de las facilidades de comunlcaci6n con el lugar sede 

del encuentro. El total de encuentros por carrera es -

de cinco en un perfodo de a~os de estudio. 

tn 1a fase interencuentro que corresponde al estudio 1~ 

dlv1dual y colectivo de los estudiantes se practican vi 

sitas de control por parte de las autoridades del progr~ 

ma o de algunos profesores que imparten asignaturas de

alto nivel de complejidad. 

También se aplican algunas pruebas de contr~ del autoa

prendizaje que luego son correg1das en el Centro Un1ve~ 

sita!iO y r~tornadas al estudiante con su debido rec1 -

el aje. 

El estudio colectivo consiste en el trabajo de grupo --

que, bajo la respónsab11idad de un alumno monitor, rea

lizan aquellos estudiantes que por caracterlsticas afi

nes integren una c~lula de estudio. 

los objetivos fundamjntales del trabajo de grupo pe~si

guen la soclalizaciOn de .aciertos en el aprendizaje. la 

~cl~rac16n de dudas por los alu~nos m~s a~entaJado~, la 

solucl6n de problemas de dificil contenido. 
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El módulo es el materlal didáctico Impreso, que dirige 

y regula el proceso de autoaprendfzaje y que con un en

foque sistemático articula objetivos, contenidos, méto

dos, medios, evaluac16n y retroalfmentac16n a nivel de

tema y ae asignaturas. 

Cada m6dulo es el resultado de una planlflcaclOn que f! 

ja. los objetlvos del perfil profeslonal en cada una de 

las as1gnaturas que articulan el plan de estuafo. Con~ 

tituye la unidad estructural que conforma el slstema d~ 

cente-educativo de las ocho especialidades antes enume

radas. 

tl plan de estudlo de cada especlalldad se dlseft6 a Pª! 

tir del modelo profeslonal deflnldo para el PRUtOIS, 

mismo que toma en cuenta los cargos y funciones que deA 

semp~Han los estudlantes en Educación Medla. 

El número de asignaturas que conforman cada plan de es

tudlo oscllante entre 13 y lb, según las caracterfsticas 

de las especialldades. 

Se sirven entre 3 y 4 asignaturas por encuentro y se -

elabora~tanto módulos como f'iiuiere el nivel de compleJ! 

dad y la extensión de cada asignatura. 

ll programa un1versftar10· de educacf6n a dfstancf~ es, 

para la ~nfversf dad Nacional Autónoma de Nf caragua. una 

alternativa dinámica y conveniente para erradicar a cor 

to y med1ano plazo, el alto 1nd1ce de emp1rlsmo por el-
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que atraviesa el subsistema de Educación Media del pafs~ 

iodos los esfuerzos hacia el desarrollo y perfecciona -

miento del (PRUtDIS) tendr~n a mejorar la formación de 

nuestros jóvenes nfcaraguenses y contarán con el apoyo

de las universidades. 

En 19H6. se extienden a la zona especial II y a la Re -

g16n V Estas const1tuyen dentro del sistema Educativo -

Nacional Regf6n y Zonas priorizadas puesto que el empi

rismo oscila entre el 90 y 95i. 

Para 198~ de acuerdo con el programa educativo del go -

b1erno revolucionario, se espera ampliar la cobertura -

de atenc16n a todos los maestros empfr1cos de ~nseftanza 

Med1a del pafs, mediante el modelo de Educación a Dis -

tanela. 

Aunque el (PRUED!S) na s1do diseñado para la profesfon~ 

lfzaci6n de maestros, otras facultades de la UNAM de M~ 

nagua, consideran.la posibilidad de adoptarlo como mod! 

lo educativo para sus carreras de mayor demanda y para

aquel las con alto Indice empfrfsm0 • 
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1.3. Creación del S.U.A. en la U.N.A.H. 

tl 2o de febrero de 1972 el H. Consejo Universitario -

aprobó la creación de1 SUA en la UNAH, siendo sector -

el Dr. Pablo Gonz&lez Casanova, cuyo objetivo princ1 -

pal fuE el de extender la educac16n a sectores m&s am

plios de la poblac16n. Ue esta manera se cre6 el est~ 

tuto del S.U.A. tste propondr1a bas;camente lo sigu1e~ 

te: 

a) La ut111zaci6n de nuevos métodos de enseílanza apre~ 

d1zaje y de nuevas t~cnicas de transmisfón, evalu~ 

ci6n y r.egistro de conoc1mientos. 

b) La capacitac16n de una nueva poblac1bn escolar. e~ 

tendiendo las posibilidades educativas a un mayor

número de educandos y facilitando especialmente 

los estud1os de empleados, obreros, profesores, 

etc. 

e) La generación y aprovecnam1.ento de nuevos espacios 

para la educación, desescolar1zándola al desarro -

llar una parte impactante de las funciones propias 

de la formaci6n un1versitar1a fuera del claustro -

acad~mico y llevar las n~cesidades educacionale~ -

fuera del campus .universitario: a los centros de -

producc1bn y servicios. a los s1nd1catos, a los 

ejidos. a las organizaciones y a las localidades· -

que pud1eran establecer centros de estudio en aso-
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elación con la UNAM. 

d) lxtender la educación universitaria a grandes sect~ 

res de la población, por medio de métodos técnicos-

de trans1m1sfon y evaluación de conocfm1entos y de 

la creación de grupos de aprendizaje que trabajaran 

dentro o fuera ae los plan~eles universitarios. 

e} Apoyar el mejoramiento operacional del sistema es

colarizado en to referente a la 1nstrumentac16n ad~ 

cuada de los medios educativos y la formación de -

profesores de enseílanza media superior y superior. 

f) Impulsar la 1nvest1gación que se plantee el estu -

dio y resolución de problemas nacionales. 

Con la salida del ur. GonzSrez tasanova como rector y

la designación del Dr. Guillermo Soberón, la reforma -

universitaria fué relegada y el proyecto del SUA fué -

dejado a la inercfa. ~sto nos ha dado un lento creci-

miento del sistema, baja población estudiantil, Infra

estructuras 1nadecuad8s (se ha relegado a1 sistema a -

·instrumentos mfnfmosJ. etc. 

Hasta la fecha las facultades o escuelas que han lncor 

porado esta nueva modalidad de enseffanza son las si --

gu1entes: 

AREA: 01sciplina Qufmica-biológicas 

Facultad de Udontologla 

Facultad de Medicina, Ve 
tirinaria y Zootecnia 

11 

~irujano Dentista 

Especilización •n 
producción animal: 
aves 



ARtA: 

AREA: 

Facultad de Psfcologla 

~scuela Na1. de Enferm~ 
ria 

Lic. en Ps1co1ogfa 

T~cn1co de Enfermer!a 

Ufsc!pl !na Económlco-adm1nfstratfvas 

Facultad de tcanomta: 

Facultad .de Contadurla 

Adm\n1strac16n 

Facultad de Ctencfas 

Po 1 !tfcas y ~oc1ales 

Disc1p1 in as Socia 1 es y 

Facultad de Fllosof!a 

y Letras 
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Lle. en Econom1 a 

y Lic. en t:ontadur!a 

Lle. en Adm1n1stracfón 

L1c. en Ciencias Poli-

tf cas 

Lic. en ~oc1olog!a 

L 1C. en Adm1nfstracf6n 

Púb 1 fea. 

Lle. en Relaciones In-

ternac1onales. 

Lle. en C1encias de 1a 

.:omunicacion 

Humanfstlcas 

Lic. en Filosofla 

Lic. en Historia 

L1c. en Letras Ingle-

sa s 

Lic. en Pedagogla 

Lic. en Geografla (e~ 

rresponde a el ¡rea -

de Disciplinas Econó

mlco•Adminfstrativas). 



Facul~ad de Derecho Lic. en Derecho 

Todas éstas con su 1·ospectlva :división de S.U.A. contri 

buyen al objetivo principal de la UNAM, el de Impartir 

educac16n super1or para formar profesfonistas a quienes 

se les otorgan los mismos grados a tftulos académfcos,

utf lfzando los recursos que ya se ~fenen establecidos -

en la UNAM, desde los materiales, etc. Manteniendo con 

esto la calidad de educac16n al tratar de producir cam

bios de ensenanza aprendizaje para contribuir a eievar-

1• eficiencia de los estudios universitarios, y no s61o 

a solucionar el problema de tipo cuantitativo que se ha 

hecho 1 atente. 

Todo esto seílalado también en el estatuto del SUA de la 

UNAM: "tl SUA aprovechari métodos modernos y cl&slcos

de enseílanza. Se apoyara en el dl~logo, la c5tedra, el 

sem1nar1o, el libro y los vincular& con los medios de -

comunfcacf6n de masas•. 

~s de gran fmportancfa recordar que el concederse la a~ 

tonomfa universitaria, seílalada en la Ley Org4nica de -

la UNAM del 10 de Julio de 19Z9, en et articulo primero 

se dice que "La UNAM es una corporac16n publica dotada

de plena capacidad jurldlca y que tiene por fines lmpa~ 

tfr educac16n superior para formar profésfonfstas. in -

vestigadores. profesores unfversftarfos y técnicas úti

les de la sociedad, organizar y real Izar lnvestlgaclo - · 
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nes, principalmente acerca de las condicones y proble~i 

ticas nacionales y extender con la mayor amplitud posi

ble los beneficios de la cultura". De aquf podemos to

mar al SUA como medida para realizar una extensi6n uni

versitaria. 

Pero tomando el t~rmino extensión no en el sentido uni

d1reccfona1 en donde los educandos son tratados como 

simples depositarios de información. Sino mas bien en

el sentido de comunicación, en donde se dé el mecanfsm~ 

mo de ida y vuelta de la comun1caci6n de dos partes que 

intervienen en procesos que a ambos heneffcfan. Esto -

nos fndfca una organizacf6n docente diferente de la en

seHanza escolarizada o formal, al nacer la prolongac16n 

de su aplicac16n y la divulgac16n de sus contenidos. 

Con la finalidad de servicio que fortalece una mayor a~ 

ticulac16n de la universidad con la sociedad y con su -

tiempo. 



1.4. Antecedentes en la Facultad de Psicologia 

Especfffcamente en la Facultad de Ps1cologta, el conse

jo Unfvers1tarfo de la Un1versidad Nac1onal Aut6noma de 

Héxfco acord6 aprobar la creacfOn del SUA en marzo de -

1914 bajo la d•reccfon del Ur. Lufs Lara Tapfa y como -

jefe de la Dfv1sfón del L1c. Koberto Alvarez Tenorfo. 

El objetivo fundamental que planteó este proyecto fué: 

El de fundar un sistema abierto de enseHanza para el e~ 

tudiante de Psicologfa. dentro de sus futuros ¿entras -

de trabajo y serv1c1o, que lo capacitarán en la detcc-

cibn y soluc16n de problemas psfcolog1cos. 

Este objetfvo coadyuvo a realfzar fundamentalmente la -

sfgufente estrategia: Perm1tfb evaluar los dfferentes

s1stemas de 1nstrucción ind1vfduatizada, y que nos d1e

ran la metodologfa adecuada para implantar experimenta! 

mente sistemas de auto1nstruccfon que provean a los es

tudiantes de conoc1mientos adecua·dos para la soluci6n -

de problemas pr4ct1cas que estén vinculados con la so -

cfedad. Cabe mencionar que no se trata de destruir la

que se tiene, sino de aprovecharlo y combinarlo con lo-· 

más novedoso en materia educat1va, de esta m~nera la 

Un1versfdad Abierta responde a los· planteamientos de la 

época, haciendo llegar la ensefiania en una for~a má~ 

sencilla a las mayorías. 
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As1 en mayo de 1914 se decidió empezar a trabajar con -

los estud1nates bajo el sistema Fred Keller lFK¡ que es 

un modelo conductual de fnstruccf6n personalizada. 

Este s1stema tinca su funcionamiento en el estudio fnd1 

vidual del estudiante por un lado, y por otro, en la -

asesorfa y evaluación sistemática y controlada que el -

educador debe proporc1onar a cada estud1ante. En la n~ 

~es1dad de probar los conten1dos de Jos programas vf ge~ 

i:es bajo formas de institución abierta eliminando la c§_ 

tedra como el procedlmfento bU1co para el aprendizaje

del alumno. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORlCO 

2.1 Métodos y caracter'fsticas del SUA. 

Un sistema de enseflanza abierta se organiza atendiendo

• los objetivos de cada escuela pero sin necesidad de -

asistir obligadamente a una escuela o aula. El alumno

no está sujeto a horarios y calendarios r{gidos. 

La ense~anza es fndfvidualfzada, es decir, "El procedi

miento o mHodo que proporciona al educando la _oportunJ. 

dad de un desenvolvimiento individual más eficiente, -

llevándolo a un desarrollo integral de sus posibilidades 

personales". La enseñanza es adaptable a las dfferen -

cias individuales de los alumnos por que cada uno pueda 

aprender de acuerdo con su ritmo de aprendizaje o su i~ 

terés personal. A través de esta modalidad educativa -

se elimina la necesidad de asistir a un plantel educatJ. 

vo diariamente, se puede estudiar en el hogar, en el -

centro de trabajo o en cualquier otro sitio, con el ho

rario que más convenga a cada estudiante. En esto se -

distingue de la educación escolarizad~. que precisa de

horarios fijos. Dando as{ el SUA alternativas para 

aquellos individuos que por diversos motivos no pueden

asfstfr regularmente a los centros de enseñanza. 
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De esta manera el SUA constituye una de las soluciones 

más viables para llevar a cabo una educac16n permanente, 

propiciando una forma de superacl6n personal que perml· 

ta una adecuada util1zac16n de los recursos existentes

Y sobre todo una particlpacl6n activa de la comunidad -

en su propio proceso educativo. 

Al plantearse el objetivo del SUA se le define como: -

"El que tiene como objetivo general brindar la oportun! 

dad de elevar su nivel de vida y el de su comunidad; t~ 

tensificar su capacidad de cooperac16n social, fomentar 

la convivencia productiva y pacífica y fortalecer su I~ 

terfis en el aprendizaje, de suerte que éste se transfo~ 

me en una acc16n permanente. Se pretende, a travfis del 

sistema abierto, ensenar a aprender ya que considera a

la autoeducaclón como la única fórmula válida para alca~ 

zar el desarrollo integral de la persona". 

Dentro de este objetivo principal podemos distinguir 

que uno de los objetivos que va a delinear la manera c~

mo se imparta la enseñanza en los SUA es el de la forro! 

ci6n de autodidactas. por lo que el profesor Induce y -

estimula la participacl6n del alumno para que por si s~ 

lo busque, descubra o se documente sobre la 1nformac1ón 

que le pueda ser útil para aprender y comprender la ma

teria de estudio. El profesor sólo es el que guta y -

coordina el aprendizaje del alumno aux111and~ en casos-
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especiales de problemas en el contenido de la asignatu

ra, organiza actividades individuales y grupal, estudio 

individual y prepara situaciones adecuadas de aprendiz~ 

je para que el alumno aplique los conocimientos adquirl 

dos. 

El hecho de que el alumno trabaje individualmente y sea 

autodidacta no quiere decir que lo haga aisladamente y 

que su part1cipaci6n en el sistema sea nula. De lo co~ 

trario. se requiere de una gran part1c1paci6n del alum

no. ya que este sistema atienda a las diferencias y ne~ 

cesidades individuales, en el sentido que va a permitir 

al alumno responder al medio que mejor se adapte a sus

necesidades. Asf la participaci6n del alumno en la 

elecci6n de los medios determinan manera las caracter_l,! 

ticas del SUA. 

Como en tod~ proceso de ensenanza la comunicac16n. o el 

intercambio de informaci6n (mensajes, ideas, conocimie~ 

tos. habilidades. experiencias, etc.). es uno de los p~ 

lares b!sicos de este sistema y el logro de los objeti

vos de aprendizaje va a depender mucho de los medios 

que se elaboren en el SUA. Un medio didSctico es: "un 

recurso instruccional que proporc1ona a1 alumno una ex

periencia Indirecta de la realidad y que implica tanto

la ~rganizaci6n didSctlca del mens~je que sesea comuni

car; cómo e.l .equipo técnico necesario para m·ediatizar-, 
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ese mensaje. 

Principalmente los medios con que se trabaja en SUA son 

dos: 

a) Paquete didáctico: es un material educativo que co

munica un contenido de ensenanza de manera indivi -

dualizada, proveyendo los elementos necesarios para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje previamente -

determinados. Con este paquete el alumno avanza de 

acuerdo a sus necesidades sin requerir de la prese~ 

cfa constante del profesor. Se complementa con as~ 

sorfas y sesiones grupales. 

b) Gufu de estudio: material impreso donde se indican 

los objetivos general, intermedio y especfficos -

que se deben de ir cubriendo por partes del alumno, 

además de la blbliograffa básica y complementaria a 

que el alumno puede consultar. Y· tambi~n con cier

tas actividades que el alumno debe realizar. 

Con lo anteriormente expuesto ·podemos ver que las cara~ 

terfsticas de esta modalidad educativa requieren de una 

gran participación de mirando las pautas y las necesid~ 

des de este sistema. Cada una de las participaciones -

de los alumnos son dirigidos por el profesor para que -

juntos logren los objetivos de los planes de estudio. 

A diferencia del sistema tradicional en donde el logro

de los objetivos depende más de las actividades que re~ 
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lite el profesor para transmitir a los alumnos los con~ 

cimientos. por lo general, por medio de la cátedra. que 

da la participación de los alumnos. 

Una de las maneras, entre otras, como un profesor del -

SUA va canalizando las actividades grupales, esto con -

la finalidad de que exista intercambio de Información -

entre los mismos alumnos, lo cual reduce una de las de~ 

ventajas que pudiera tener el sµA frente al sistema tr~ 

dlclonal: el de trabajar individualmente sin la opción 

de intercambiar ideas de discusiones abiertas de análi

sis de temas o experiencia de puntos ambiguos detecta -

dos por el grupo durante el estudio del material. 

Este punto se toma en cuenta en el SUA d§ndole Importan 

cia a las actividades de los alumnos para la complemen

tación de los estudios que realiza de acuerdo a los re

quisitos que establecen los planes de estudio, estable

ciendo diferentes servicios de apoyo como son: laborat~ 

rios y equipos que funcionan para el SUA en horarios -

e~~ecf ficos, prácticas de campo, mesas redondas, confe

rentias, proycccidn de pelfculas, etc. que si bien n~ -

tienen valor de créditos, contribuyen a ta forroac16n -

personal y profesional del estudiante. Dentro de todas 

las caracterfsticas del SUA mencionadas anteriormente -

podemos decir que una de las principales es la autoins

trucción, por lo que los diferentes sistemas de ensenan 
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za adoptados por cada una de las escuelas tienen como -

objetivo fundamental el de propiciar las condiciones f~ 

vorables que impulsen esto autoinstrucci6n. Dentro de

estos principales sistemas de enseftanza tenemos al SlP: 

Sistema de Jnstrucc16n· Personalizada, mismo que toma e~ 

mo base la Facultad de Psicologla. 
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A. Enseñanza: lnstrucc1ón personalizada según su autor

se le puede def1n1r de acuerdo a los sigu1entes ele

mentos: 

l. La caractertstica de ir a su propio paso, que pe~ 

mfte que el estudiante pase a través del curso a

su veloc1dad que esté de acuerdo con su capacidad. 

2. El. exigir un conoc1m1ento perfecto de la unidad -

para poder avanzar, que permite que el estudiante 

pase al material nuevo solamente despu~s de haber 

demostrado que domina el presente. 

3. El uso de conferencias y exposiciones como medios 

para motivar, más que como medio de informac16n -

fundamental. 

4. La comun1cac16n que existe entre alumno y maestro. 

s. El uso de asesores. que permite que se hagan pru~ 

bas repetidas, que se califique inmediatamente, -

que el asesoramiento sea casi inevitable, y que -

haya una mejorla notable del aspecto personal y -

social del proceso educativo (citado en Keller S. 

F. 1974 p. 455). 

B. ·EYaluaci6n. 

1. Pre-evaluac16n: repertorio de entrada de cada es

tudiante. 

2. Evaluacidn por unidad te6r1ca o de laboratorio: -
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estas evaluaciones se realizan observando las si

guientes caracterfsticas: 

a. Auto-rttmo: el estudiante avanza a su propio 

ritmo dentro de un lfmlte temporal de 6 meses. 

b. Criterio de excelencia: lOOi de aciertos en

el examen debido a que se esU trabajando con 

programas por objetivos con escala NA/MB. 

c. Retroalimentaci6n Inmediata: (feed-back) esta 

caracterfstica implica el calificar los exám~ 

nes en el momento en que el estudiante lo en-

trega. 

d. Enfasis en la pal~bra escrita: principalmen

te son exámenes escritos para las eva1uac1o -

nes, sin eliminar la posibilidad de otro tipo 

de examen. 

e. Evaluacl6n final: solamente evaluaci6n del -

sistema en si y no repercute en el alumno. 

Métodos y OrganiZaci6n Curricular del SUA en la Facul -

tad de Psicologfa. 

Ya se han señalado las caracterfsticas generales de un

sistema de enseñanza abierta, pero espec1f1camente cada 

escuela que ha adoptado este ~sistema ha ido adquiriendo 

" su pr1p1a manera de ense~anza, no se puede hablar que -

ésta última sea igual para todos, ya que existen dife -

rencias entre ellas, desde organizac1onales, recursps -
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didácticos, población estudiantil, objetivos de aprendj_ 

zaje etc. factores que determinan los lineamientos a S! 

guir en cada SUA. 

La implementación del SUA en la facultad de Psicología 

se realizó en 1974, se inicia con la adopción personalj_ 

zada (SIP) y paralelamente con un proyecto de un siste

ma aplicado; que en su desarrollo a enfrentado varias -

etapas desde su adipci6n, a la reestructuración académj_ 

ca-administrativo y finalmente a la de tipo curricular. 

Que surge de la necesidad de adoptar una nueva tecno1o

gfa educativa como resultado de las experiencias obtenj_ 

das al evaluar y comparar la eficacia del sistema adop

tado, adem&s de la constante acción con la realidad y -

las necesidades de la misma. De esta manera tenemos e~ 

mo sistema propio del SUA de la Facultad de Psicologfa, 

el SIP de una manera modificada o adecuada a las neccsj_ 

dades del plantel. 

~· 
a. Unidades de Estudio: elementos o partes ·que compren

de. 

1. Introducción al tema .de la unidad. 

2. Gufa de objetivos y actividades. Los objetivos -

definen tanto en términos conductuales, como de -

funcirines intelcctu~les del sistema, se conside -
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ran tres niveles de objetivos: generales. 1nterm~ 

dios y especf flcos. 

3. Blbllograffa: se seftala una blbllograffa b&slca y 

una complementaria de la unidad. 

4. Gufa de sugerencia de actividades de estudio. 

5. Gufa de autoevaluación. 

6. Glosarlo. 

Este paquete didáctico de cierta manera llega a sustlt~ 

Ir la •c&tedra tradicional", ya que el paquete de auto! 

prend1zaje tiene la ventaja planear la ensenanza, que -

evita la improvisación este es fnovador ya que el alum

no desde el 1nfcio del curso sabe de lo que le espero -

de ~l. ~ asf puede hacer su plan de trabajo. 

b .• Asesores. 

Papel de gu1a y orientador, su ~unci6n es atender al -

alumno individualmente proporcionándole actividades pa

ra que se mejore su nivel de aprovechamiento. 

c. !::'..!ntos moti~atlonales. 

Introducción de los grupos de nuevo ingres6 al SUA. 

~· 

a. !nse~.ª-1!!.!· 

Módulo de autolnstrucclón, siguiendo los lineamfen-

tos generales del SIP. 

b. Evaluación. 
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1. Evaluación diagnóstica. 

2. Evaluac16n por unidad de enseñanza, con las si -· 

guientes caracterfsticas: 

Auto - ritmo 

Criterio de excelencia de 1978 se acepta adoptar

la escala vigente en la Facultad, que además es -

la que estipula el reglamento general de exámenes 

de la UNAM. Asf mismo se establece el criterio -

de tres oportunidades para aprobar la unidad con

un mfnimo de 80% de aciertos. 

Retroalimentación inmediata. 

Enfasis en la palabra escrita. 

De esta modificación tenemos las siguientes caracterfs

ticas propias de la Facultad de Psicologfa: 

a. La auto-instrucción. 

La caracterfstica principal es la auto-instrucción o 

el auto-aprendizaje "Proceso.de aprendtzaje que rea~ 

liza una persona por si misma de acuerdo con un plan 

sistematizado en función de su posibilidad de tiempo 

y capacidad". 

b. Asistencias en horarios flexibles los estudiantes no 

requieren asistir ~n horarios rfgfdos solamente para 

adquirir a asesorfas sobre el material de est~dio o

'ª las prácticas en los horarios de los respectivos -

profesor~s. E igual forma cuando se realizan acttt! 

dades ·complementarias 1 como curso. conferencias, etc. 
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c. Participaci6n de actividades complementarias. 

Los alumnos del SUA al igual que los de escolarizado 

pueden participar en cualquier actividad que organi

za la Facultad de Psicologfa (Ciclo de conferencias, 

curso de inglés, actividades culturales). 

d. Materiales de auto-instrucc16n. 

El principal materi~l con que se trabaja son las --

gufas de estudio donde se indican los objetivos gen~ 

rales. intermedios. especff1cos que debe.~h"'. reso1v1e!1. 

do el alumno ademh de la blbllografta bhica, liibli.!!. 

graffa complementaria breves instrucciones sobre al

gunas actividades a realizar y al final un examen de 

auto-evalauci6n. 

e. Formaci6n teórica y pr6ctica. 

Existen materias que requieren de práctica que son -

obligatorias y las pr§cticas de esta área se establ~ 

cen en horarios flexibles al instituto que haya est~ 

blecido el trato para tal efecto. 

f. Asesorfas individuales y grupal.para cada asignatura 

se tiene de uno a aos profeso~es de tiempo comple~o. 

g. Evaluac16n contfnua,se cuenta con un centró d~ evd -

luac¡6n co11tfnud· en uonoe el esLud1an~e pued~ redli

zar su 1ns~ripcion dcaoémicd a tdda dsigna~urd asi ~ 

comu prese11tar los examenes correspo11dientes d~ cada 

u111dad de la asigna~ura qu~ se ''ª 1oscr1tu. 

h. El .contra do documontacion uel SUA. 
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Exis~en un centro de documentacion oonae los a1um11os 

pueoen ~011CiLar prestamos y consu1tar el acervo bi

baiográfico. 

1. Co11su1tdrid acdd~mica. 

~ervic10 que s~ ofrece a lus a1umnos con la final1 -

dad de gu1ar1os ourant~ su ~sta11cid en ~1 -SUA ~us dE 

Liv1daoes consisLen en la elaborac16n de programas e 

instrumentos que permiLan supervisar y apoyar a lus

alumnos en su quehacer y en sus trám1res adm1nistra-

t1vos. 

Pl•n d~ Escudio. 

O~ntro d~ l~s fU11ciunes de1 Ps1cJlogo e11 sus d1rerentes 

especialidades es cubrir necesidades eminentes, socia -

les, cotaborando en e1 desarrollo de las comun1dades y-

en las investigaciones de la interacci6n del hombre con 

su ambiente. Para su estudio se ha dividido en difere~ 

tes areas. 

Pstcologia Cl{nica: 

~~ta capac~ta a _los estudiantes a favorecer la preven ~ 

c16n, el mantenimiento y el desa~~~llo ~e ·1~ salud 1B~n

tal de 1• comunidad. través del nucleo fomiliar, pro -

porcionando entrenamiento: 

- Diagnostico Psicol6gico 

- Oiie~taci6n·Ps1~ol6gica 

- Prevenci6n Psicol6gica 
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- Renab1litaclón Pslcol6gica 

- Implementación de diseno de invest1gac16n en Pslcolo-

gla Cllnica y ~plicada. 

Sus asignaturas est~n organizadas de la siguiente mane-

ra. 

Sloque 

- lntegrac16n de estudios psicológicos 

- Pruebas de la pe~sonalldad 

- Pslcologfa clfnica y psicoterapia 

- íeorla·y té.cnicas de la entrevista 

- Pslcologfa de la época del crecimiento y el desarro -

11 o del hombre. 

Bloque II 

- lntroducci6n a la psicoterapia 

- Psicodinámica de grupo l 

- Tcorfa general y especial de la psicosis 

- Desordenes org~nicos de 1a conducta. 

- Modificaci6n de la conducta. 

Bloque !11 

- Diagnóstico psicométrico en clfnica 

- Tcorfa de la personalidad 11 

- Psicodinámica de gi~po ll 

- Psiéología cllnica y psicoterapia 11 

- Rehabilitación conductual. 
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Diferencia entre' el Sistema Es<:olari'zada.' '/ el Sistema 

UniVersldad Able~ta 

La diferencia fundamental entre los sistemas ecolariza

do y de universidad abierta radica en la modalidad de -

enseñanza. Esta implica que el papel que desempeña e1-

estud1ante de SUA, es distinto al que se asume en el 

sistema escolarizado por ello, requiere de una organiz~ 

ci6n de la vida personal y del ejercicio de una eficie~ 

te disciplina para el estudio. 

Tr&mites'Académlcos Administrativos 

Inscrlpci6n a la Facultad de Pslcologta (tanto en el 

sistema escolarizado como en el abierto)~ Para inscri

birse a la licenciatura en Psicologta es requisito te -

ner los estudios cOrrespondientes o equivalentes al ni

vel medio superior, en cuyo caso tenemos, por un lado, 

que si proviene de: l) la Escuela Nacional Prepara to -

ria y C.C.H. su ingreso será directo, 2) el Colegio de 

Bachilleres o de escuela particular, sU ingreso será 

previa presentacl6n y acreditacl6n del examen de adml -

sl6n anual, 3) la Escuela Vocacional l.P.tt., o de la -

Escuela Nacional de Maestroi ~de Educadoras, ta~bién -

vfa examen de admisi6n, 4) alguna preparatort~ estatal 

de Igual manera por examen de admlsi6n eceptuando aque

llos casos donde se imparta en el Estado correspondien-
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te la licenciatura en Pslcologfa. 

Por otro lado, tambi~n podrán ingresar aquellas personas 

que lo deseen en los casos siguientes: 

a) por segunda carrera, b) carrera sfmult&nea, cJ por 

cam~fo de carrera, para realizar los tr&mites, consulte 

Ja en Ja Unidad de Servicios Escolares de la Facultad -

respectiva y en la Gaceta UNAM; de Igual maner• el In -

greso será anual. 

Inscrlp,16n ~1 SU~ PSl~o1ogfa. 

Existen dos opciones; 1) directa, 2) Indirecta. De m~ 

nera directa cuando el estudiante, que así lo desea, lo 

registra en Ja solicitud que le proporciona la UNAM. 

De manera indirecta, cuando el estudiante en primera 

instancia se Inscribe al sistema escolarizado de la Fa

cultad de Psicología 6;·61én, a la Escula Nacional de E!_ 

tudlos Profesionales (Iztacala o Zaragoza), en cuyo ca

so, solicitarS por escrito el cam61o de sistema o de 

Unidad Académfca en Ja fnstltuci6n respectiva. 

Métodos y Caracterfsticas del Sfst'ema' Tradf'clonal. 

El desarrollo de la psicología en México ha sufrido gran_ 

des cambios desde sus inicios, de Ta misma manera como

la propia Psfcologfa los ha tenfdo, sorteando las dife

rentes corrientes e influencias que Ta han afectado. 
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las primeras Influencias en el interés del desarrollo -

de la psfcología, fueron, básicamente, las derivadas 

del Psicoan~llsis Freudiano, como resultado del crecí -

miento del moviemiento internacional de esa época. 

La enseftanza de la psicología en nuestro pais comienza 

en el ano de 1963, cuando el Dr. Ezequiel A. Chávez In!!_ 

gura, en la Escuela Nacional Preparatoria. el primer 

curso de Pslcolog!a en Mhico. El 9 de abril de 1910,

se emite el decreto con que se funda la Universidad Na

cional y la psicolog!a queda incluida dentro del frea -

de Humanidades como parte de la Escuela de Altos Estu -

dios. 

Posteriormente en 1916, se hacen nuevas reformas y la -

materia de Psicolog!a se imparte en el primer ano en la 

secci6n de Ciencias Filosóficas y de la Educaci6n del -

~rea de Humanidades. Tamb1€n, este ano, el Dr. Enrique 

o. Aragón inagura el primer laboratorio de Pstcologta, 

que habrfa de existir durante cerca de 30 anos. 

En 1924, se imparten las c&tedras de Pstcopedagogta y

Psicosociologfa y es, en este m1smo afta, cuando la Es -

cuela de Altos Estudios camf;la su nombre por el de fa -

cultad do Fi1osoffa y letras. 

En. la E'.icue1a Normal Superior, el Dr. Chhez 1mparti6 -

las asignaturas de Psicologfa de la Adolecenc1a, Esta -

dtstica Aplicada, Uso e lnterpretaci6n de las Escalas -
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de Med1ci6n Mental y Aprovechamiento Escolar, con t6pl

cos referentes a cómo clasificar, diagnosticar y tratar 

a los alumnos que resultaran anormales. 

Hacia 1934, los Ores. Guillermo Dávlla, RaGl Gonz&lez -

Enrfquez y Alfonso Mtllán, profesores de la Facultad de 

Medicina de la UHAM, sustentaban conferencias sobre la

obra de Freud para los alumnos de la carrera de medici

na y, ocasionalmente, para un público m&s amplio {Mlllán 

1965). cima puede comprobarse, la pstcologfa en México 

no constitufa aún un currfculum profesional, stno que~ 

se enseñaba solamente como asignatura dentro del progr~ 

ma de otros estudios profesionales lFllosofla, Edu~ct6n, 

Medicina, Derecho). 

Paulatinamente, las materias psicológicas se fueron ex

tendiendo a diversas Escuelas y Facultades (Normal Sup_! 

rior, Medicina, Derecho, Comercio y Admlnlstración), lo 

cual reflejaba su importancia como disciplina aut6noma, 

por lo ·que, se empez6 a promover la creaci6n de la ca -

rrera de Psicologfa con un programa independiente y pr~ 

pfo. Fueron los esfuerzos de los doctores Cbavez y Ar!_ 

gón los que fructificaron en el afta de 1937 cuando se -

elabor6 el primer plan de estudios de la carrera de P<! 

cologfa en la Facultad de filojofl~ y Letras, entonces

bajo la dirección del Dr. Antonio Caso, obteniéndose el 

tftulo de Maestro en Psicolo9fa.· 
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La mayorfa de los integrantes del profesorado tenfa una 

formaci6n médica (psiquiatras y cirujanos), hecho que -

influyó enormemente para darle un mattz clfnico, y es -

s6lo hasta fechas recientes que ha podido del~near su -

propio perfil predominante psicol6gico. 

En el afta de 1945, entra en vigor un nuevo plan de est~ 

dios, elaborado por el Dr. Fernando Ocaranza, creándose 

un departamento autónomo de Psicologla. En 1949 se fo~ 

maliza un plan de estudios m&s campelto para este depa.r 

tomento, bajo la direcic6n del Dr. Raúl González Enri -

que, plan que con modificaciones aún conserva relac16n-. 

con el actual, pues se inclula Historia de la Psicolog{a 

Filosoflo, Psicologla General, Estadistica de la Psico

logla, lnvestigaci6n, Psicologla Experimental, Pslcolo

gla de l~ Adolecencia, Psicopatologla Avanzada, Pruebas 

de Evaluacl6n de la Pers-cinaltdad, Pslcometrta, Psfcod.láJ!. 

n6stico de Rorschach y otras, implementándose por prl -

mera vez, 96 horas de práctica en el área cllnlca, so -

cial y pedagógica. 

En 1950, el Dr. José Zozaya organizó curs~s para especi~ 

listas en PsiquiatrfayPslcoanllisls, en la UNAM, por -

medio de la Escuela de Graduados. El desarrollo del -

Psicoanálisis influye de manePa lmpo~tante en nuestro-· 

pafs aunque, en sus Inicios, el movimiento pstcoanalft,!. 

co en México, con técnicas y métodos cientlflcos coloc~ 

41 



dos en entre dicho, sólo lograba el repudio general y -

adadémico¡ es con el paso del tiempo que se visualiza -

el desarrollo de la teorfa y la práctico psicoanalftica. 

La formación de psiconalistas, propiamente dicho se inl 

cia más tarde; un grupo de m~dicos j6venes decide salir 

al extranjero para prepararse por las 1 hrltaciones que

habfa para hacerlo en México, y es en los anos 1974 y-

1g49 que se traslada a Estados Unidos, Argentino y Fra~ 

cia. Es en esos pafses donde reciben una preparación~ 

decuada, creando una conciencia de la necesfdad de for-

mar una escuela s61ida, ya que en un principio, cuarquier 

persona que hubiera tenido un contacto superficial con

la literatura psicoanalltica podrlo afrontar en forma -

silvestre esa psi coterap1a. Este grupo de ml!dico·s j6v_! 

nes, afiliados a la Asociaci6n Psicoanalftica Interna -

cional, a trav~s de las sociedades en las cuales se ha

bfan formado, y encabezado por Santiago Ramfrez y Ram6n 

Parres. regresa a nuestro país a partir de 1952. A su

inicialmente1 funcio~6 como '1 Grupo Mexicano de Estudios 

Psicoanalfticos• y es hasta mayo de lg56 que se crea la 

"Fundación Psicoanalftica Mexicana, A.c.• Un ano más 

tarde se establece la Clfntca Mexicana de Psicoterapia

con una effmera duraci6n de un afta, debido a la falta -

de personal, lo que ocasfOnó q·ue se transformara en la

"Asociaci6n Psicoanalftica Mexicana", como resultado 
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del XX Congreso Internacional de Psicoanálisis, llevado 

a cabo en Parfs (primavera de 1957) Francia. 

Al mismo tiempo, otro grupo de psiquiatras mexicanos 

que permanece en el pafs, y ante la necesidad, también, 

de recibir una mejor preparaci6n, 1nv1ta a Héx~co al Dr. 

Erich From, en el afto de lg5o. From organiza y dirige

la ensenanza de1Psicoanál1s1s Humanista, ayudado por a! 

gunos profesores hufispedes, y realiza trabajos de supe~ 

v1s16n y algunos seminarios de enseftanza. 

Entre algunos de los médicos que integraron esta prime

ra promoc16n se encontraban: Anfceto Aramon1, Guiller

mo Dh11a, Jorge 17crMs H;, Abraham Fortes R., Alfonso-· 

Hillan, Jorge Silva Garcfa y otros. A mediados de los 

anos cicuenta, tanto el grupo que que se qued6 en Méxi

co, hacen un intento por integrarse, lo cual no es pis! 

ble y el grupo afiliado a la Asociaci6n Psicoonalttlca

Argentlna Integra la Asoclacl6n Ps1coanalft1ca de Ense

ftanza que, desde su fundacl6n, estructur6 una polittca

de dlvulgac16n dirigida al público en general, as! como 

a profeslon1stas y tEcnlcos no pslcoanallst~s. antropo-

. lagos, médicos generales, estudiantes de medicina y P•l 
c6logos clfnlcos.; 

Mientras tanto, el Grupo From~iano funde, en 1956, la -

Sociedad Pslcoanalftica Mexicana, que en 1963 se trans

' forma en el Instituto Mexicano de Pslcoan&lisis. 
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Ambos grupos. por la mang1tud de su desarrollo. fueron-

aboc&ndose a la tarea de la preparación de análisis dj_ 

d&ctlco o de supervisión y de hecho, durante mucho t1e~ 

po, han sido las corrientes del pensamiento predominan

tes para la estructura de la enseftanza de la Ps1cologfa 

en México. 

Dentro del área de Psicologfa Cl fnica •. el uso de prue-

bas, tanto psicometrlcas como proyectivas, han tenido -

una gran difusión por su utilidad, ya sea para trabajos 

de investlgac16n como para realizar estudios de person!. 

lldad que permitan establecer un dlagnóstléo, un pronó~ 

tlco y el planteamiento de una terapia adecuada. 

En nuestro pafs, el inicio del uso de las pruebas lo e~ 

tramos en 1918, siendo el Or. Rafael Santamada quien, 

en esa fecha, inició la adaptación de la Escala de Int~ 

llgericla Geeneral de Dlnet Simon, de origen fr•ncés, -

que habfa sido presentada en 1905, en su edición ortgi

nal y, en 1908 u 1911, en ediciones revisadas en su pa

ís de origen. 

Los resultados provisionales de esta primera adaptact6n 

son presentados por el Dr. Santamarfa en el Primer Co~ 

.greso Mexicano del Niílo, en 1921,. continuando. después, 

su adaptacl6ri a través de la Oficina de Investigacl6n -

del Departamento de Salubridad Pública.y del Oepartame~ 

to de Pslcopedagogia y Medicina Escolar. 
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Los resutlados de esta segunda adaptación se presenta -

ron en el V Congreso Panamericano del Nii'io. En esta 

misma ~poca. el Profesor David Pablo Boder, director de 

la Sección de Psicotécnica del Gobierno del Distrito F~ 

deral º hace una traducción de la Revisión Americana de

la Escala Binet-Simon, conocida como Stanford-Binet, 

realizada en EE.UU. (1912) y revisada en 1916. 

El mismo Dr. Santamaria, traduce al Prueba de Tests Pa!. 

ciales de lenguaje de Alicia Descoudres, con el objeto

de validar los resultados de la Escala de B1net-Simon. 

Con las dos escalas presentadas era posible el estudio

cuantitativo del desarrollo mental. pero no el cualita

tivo, por lo que 1 el Dr 1 Santamarfa traduce 1 a prueba -

de Vermeylen, que permite cubrir ambos aspectos. 

Al igual que en otros pafses, -las pruebas mentales indj_ 

viduales fuero~ en México el antecedente de las pruebas 

mentales colect1Vas 1 necesarias por razones pr&cticas. 

Asf, en 1924, el Dr. Gustavo Uruchurtu aplica por prim~ 

ra vez la prueba de Fay que desde sus intcios hahta el~ 

borado para aplicarse en grupos. 

Tomando como base las pruebai individuales de desarro -

llo del lenguaje se forma también una prueba colectiva, 

conocida con el nombre de Prueba Colectiva de Alicia -

Descoudres, que se experimenta pr1ncfpalmente en la es~ 

cuela primaria anexa a la Nncfonal de Maestros. 
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Se ai'iade al uso de las pru has anteriores la, tambi~n -

colectiva, de Ebblnghaus, orno una prueba que mide jui

cio y, en 1926, se añade a esta la prueba de Yoteyko, -

elaborada en Polonia por Dra. Yoteyko¡ esta prueba -

se aplica en México, por p 1mera ve·z. en los grupos de

secunda·r1a·. en la Escuela ormal de Maestros. 

En este mismo afto, 1926, s inicia la adoptaci6n de una 

'prueba norteamericana indi idual, la Detroit, para uso

de jardines de niftos y la olectiva, Beta-Army Test, p~ 

ra escuelas secundarias, a licado por la.Maestra Monta

na .:Hasting. 

En 1932, para ser usada en la c1aslficacl6n escolar se 

inicia la adaptaci6n de 1 s pruebas colectivas Detroit

Engel ¡ Pinther-Cuningham,.Dtis"y NacionalCd~ Inteligen- · 

cfa en sus escalas B. far as I y II, las que se aplican, 

tanto para clasificar a 1 s nii'ios que van a ingresar a

la escuela primaria como ara los que van a iniciar la

secundaria. 

El Instituto Nacional de edagog!a trabaja 1ntensamen .~

te desde esta fecha en la adaptaci6n de pruebas y, fi -

nalmente establece el uti izar el Detro1t-Engel para 

primer año¡ el Pinther-Cu ingham para segundo; el Utis 

forma A,, para tercer ai'io; el Otis prfmarfo forma 8, pa

ra cuatro afio; la: Prueba acional de Inteligencia esca

la B, forma I para quinto afto; el Otis Beta forma A, p~ 
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ra sexto año y primero de secundaria¡ el Terman, forma

A, para secundaria; y el Otis forma B, para preparato -

ria. 

Con estas adaptaciones, el Instituto Nacional de Pedag~ 

gfa intenta medir rendimiento Intelectual y aprovecha -

miento escolar. 

Años después entre (1936 y 1937), el Dr. Mateas L6pez -

Chaparro lleva a cabo la estandarlzaci6n de la prueba -

individual de inteligenc1a general de Khos. 

En tre 1944 y 1945, el Dr. G6mez Robleda, Integra una -

baterfa de pruebas que en forma similar a la escuela 

Italiana de Biola, establece pares d1alécticos; atencl6n·, 

distractibflidad, memoria, falta de memoria, imagfnaci6n; 

sentido del tiempo, sent1do del espacio, y predom1nfo -

de funciones consc~entes, funciones inconcientes. Con

llos trataban de establecer óio-tipos ps1col6gtcos y -

ut11 izaba para ello fotograffas de nubes, cuestionarios, 

metr6nomos, ejercicios de orientación especial, etc. 

Eri estos m1smo~ años se inicia e~-~éxico, el Ü~o de !a

prueba de Roschach. Tres estud1nates de med1c1na la u

t!l Izan para obrener el grado de médicos cirujanos; 

ellos son: el Dr. Santiago Ramfrez, quien presenta el

trabajo "Estandarizac16n del Pslcod!agn6stlco de Rors -

chách en 100 estudiantes de la Escuela de ·Medic1na•_, el 

Dr. Ramón de la Fuente, con "Aplicacl6n Cl fnica del Test 
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completa de pruebas: acschler, Bellevue, Frases Incom

pletas, Test de Apercepci6n Temática y Rorschach. Re -

gresando a lo anterior, en 1963, el Dr. Stark R. Hatha

way, creador de la prueba de Minnesotta (MHPI), es In -

vitado por la entonces Escuela de Psicolog!a y ensefta,

personalmente, esta prueba durante un aftoª 

En los aftas de 1965-1966, siendo Director del Instituto 

Mexicano de Pslcoaaállsis el Dr. Erlch Fromm, se realt

z6, especfficamente para psic6logos clfnlcos y con el -

objeto de mejorar su entrenamiento, un curso de dos años, 

bajo e.l rubro de "Especial izaci6n de Pruebas Proyectt -

vas". Tomaron dicho curso doce ps1c61ogos crin grado de 

maestrfa y doctorado. 

De este entrenam1 en to, el profesor responsable fue el -

Dr. Francisco Garza, ayudándole en este cargo el Dr. M..J. 

chael Macobbi, el cual l además, supervisaba la tntegra

cióh de los estudios que se realizaban, tanto a pacie~ 

tes del Instituto como a aspirantes de entrenamiento -

psfcoanalftico. 

Como sabemos, una de las primeras actividades profesio

nales del psic6logo cltntco, ha sido la aplicac16n de -

pr~ebas psico16gicas, integrando, ast, estudios psicól~ 

gicos completos como un instrumento de ayuda para la d! 

tección de patolog!as y de esta forma p·oder estahlecer

undiagnóstico adecuados para la tndlcaci6n terapéuttca

fdónea. 
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José Peinado Al table, también en 1952, enseña dentro 

del área de Clínica, pruebas infantiles WISC lWeschler

lnteligence Scale Children), CAT (Children Apercepci6n

Temática) y la escala de desarrollo de Arnold Gessell,

dándose el entrenamiento de estas pruebas en el Centro

Haterno Av11a Camacho. 

En 1957, la muerte del Dr. Pascual del Roncal, nace que 

estas mismas materias empiecen a ser impartidas por el·

Dr. Rafael Núf'iez. aumentando a ellos la enseñanza del -

WAIS {Weschler Adult Inteligence Scale). 

El Dr. Luis Lara Tapia inicia en 1961 la enseffanza de -

la prueba de Holtzman en una cátedra especial con dura

ción de un ano. 

En la actualidad (1933, dentro del Plan de Estudios vi~ 

gente, en la Facultad de Psicología de la Unlverstdad -

Nacional Autónoma de H~xico, y bajo el rubro de "T6cni

cas de Evalaución de la Personalidad". se 1mp_arten en -

el ~emestre de lfcencfat~ra pruehas aplfcaUles a las 

áreas de Cll'nica, Industrial, Educativa, Experimental;

Psicofisiologta y Social. 

En lo Especial izaci6n de· Psicologla Cl {ntca y Pstcoters_ 

pfa ·de Grupos en instituciones. existen dos seroe~tres -

de Evaluaci6n de la Personalidad, en los cuales en for

ma intensiva se imparte el conocimiento de una baterf~-
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de Rorschach (1944"1 y el Dr. José Velasco Alzago, con 

"El Psicodiagn6stico· del Rorschach en los estados ment!_ 

les post-convulsivos". El Dr. G6mez Robledo aHade, por 

esta ~poca, el psicodiagn6stico de Rorschach a su bate

rfa y, Junto con el Test de Aplicaci6n temática, empie

za a utilizarla en el pabell6n central de la Casta~eda, 

siendo jefe de esto el Dr. Guevara Dropeza y Director -

.General el Dr. Edmundo Buentello. 

En este mismo tiempo, siendo jefe del Departamento de -

Investigaciones Especiales del Banco de Hhico el Dr. -

Alfonso Quir6z Cuar6n, abre un departamento de selecc16n 

de personal, util l zando para ello pruebas psi'col6gicas, 

servicio que después se amplia al Banco Nacional de Hé

x1co. 

En 1951, se realiza la primera tesis para obtener el -

gr~do de Maestrfa en Psicologla utilizando una prueba -

psicol6gica; · Esta tesis se llama ''Proceso de Norma-

lizaci6n de la Serie de Pruebas Hinnesotta para Explo -

rar la Habilidad Manual" y la realiza Francisco Giófa

lo ZúHiga, 

En 1952, el Dr. Pascual del Roncal inicia, en la Escue

la de Psicolog1a, la enseñanza de la prueba de Szondi~

el ·rest de Apercepcidn. 

Temática y el Rorschach. Según el método de Bruno Klo:e_ 

fer, ya dentro de los programas de la Escuela de Psico-. 

logia. 
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CAPITULO 1l1 

METOOOLOG I A 

3.1 ~miento del Problema. 

Comparac16n entre los programas academ1cos del sistema 

tradicional y el sistema abierto (SUA). 

Según los antecedentes de este problema realizado en 

los programas del sistema tradicional y el Sistema able! 

to se hipotetlz6 que existe diferencia en los dos pro -

gramas en cuanto al número de blbliografla básica ,Y co!!!_ 

plementarla, las corrientes ·tPsfcoailaHticas ··.canductual y otras) 

y las evaluaciones de los objetivos. 

3.2 filpJ.~s_<!!l_:_Trabajo: Si existen diferencias signifi

cativas en el sistema tradicional y el sistema abierto

(SUA) en cuanto a los programas. 

Hlp6tesls Nula: No existen diferencias significativas

en cuanto a los programas del sistema tradicional y del 

sistema abierto. 

3.3 Formulaci6n de Variables; 

Variable Independiente: Sistema tradicional y sistema

abierto (SUA). 

Variable Dependiente: Programas de sistema tradicional 

y el sistema. 
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3.4 Objetivos 

- Analizar la relaci6n que existe entre los programas 

acad~micos del sistema tradicional y el sistema 

abierto (SUA}. 

- Comparar bibliograf!a b!sica y complementarla de los 

programas, del sistema tradicional, sistema de Uni

versidad Abierta y a Distancia. 

- Estudiar las corrientes empleadas en cada sistema. 

Muestra: 20 alumnos 

10 del sistema tradicional y 

10 del sistema bierto (SUA) 
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CAPITULO IV 

COMPARACION DE LOS DOS SISTEMAS 

Para hacer el analisis comparativo de los programas utiliz~ 

dos en los dos sistemas de enseftanza de la Facultad de Psi

cologfa de la U.N.A.M. presentamos dos cuadros en los cua -

les hacemos menci6n de los libros que cada sistema utiliza

en su bibliograffa básica y comple•entaria. Pasaré a expli 

car el contenido de las casillas que confirman dicho cuadro: 

En la bibliograffa b&sica encontramos un total de 37 libros 

en el sistema tradicional, y, 35 libros en el sistema abie~ 

to del 7o. semestre en tanto que en la bibliograffa compl.!!. 

mentarla 25 para el sistema tradicional y, .22 para el slst.!!_ 

ma abierto; coincidieron 4 tftulos de libros; predo•inaron 

corrientes diferentes al conductismo y al psicoan&lisis. 

En el 80. semestre las cifras estan casi parejas: 41 li -

bros en la bibliograffa básica y 40 libros en el sistema -

abierto; en la bibliograffa complementaria figuran 22 del -

sistema tradicional y 21 libros en el sistema abierto; tam

bién en este semestre ubo coincidencia sobre 3 tftulos de -

libros; corrientes predominantes diferentes al conductismo

y al psicoanálisis. 

Por útlimo en el 9o. semestre tenemos 57 libros en la bibli~ 
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graffa básfca y 50 en el sfstema abierto, tanto que en la 

biblfografta complementaria 25 libros del sistema tradlci~ 

nal y 20 libros en el sistema abierto teniendo tftulos -

de libros que coincidieron en los dos sistemas y predomi -

nando la corriente psicoanalftfca. 

A continuac14n daremos paso a )a explicac16n del cuadro 

número 2: 

En la primer·a columna figuran los sujetos entrevistados -

del séptlmo y noveno semestre (7°. 9°.) con la pregunta -

lSON EVALUADOS TODOS LOS OBJETIVOS DE LA GUIA DE ESTUDIO -

POR LOS PROFESORES?. 

En la segunda columna figura el No. de semestre; y en la -

tercera columna se encuent.ra la respuesta dada· por los --

alumnos entrevistados de los dos sistemas. 
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AREA OE CL1K1CA OEL S1STEMA UK1~ERS1DAD ABIERTO \SUA) 

suma a•. 
suma 9• . -

Suma 7º . - so -
110. blbl 1ografh 

bAsiC& 
35 

40 

20 .. .. 
""· blb1iograf1a 

comp1ea1entarla 
zz 21 

5 

comparac16n entre 
1as bib11ograf~as 

4 
3 -

.... + 
Corrientes psicoa-
ni1\sis {+) conduc o 

o 

tual (·) u otras -
(O) 

. 
z 

T1tulos de otras 
corrientes 

3 
z - -



"' "' 

AREA DE CLINICA DEL SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTO (SUA) 

DEL 1~ .• 8ª., 9°. 

Suma 7°. Suma 8°. 

No. b1 b11ografh 
b!s1ca 35 40 

.. .. 
No. b1b11ograffa 

comple11entarfa 22 21 

Comparacf4n entre 
las b1b11ograffas 4 3 
.... 
Corrientes ps1coa-

.nl11s1s (+) conduc o o tual (-) u otras -
(O) 

Tftulos de otras 
corrientes 3 2 

Suma 9º. 

50 

20 

5 

+ 

-
2 



"' "' 

AREA DE CLINICA DEL SISTEMA TRADICIONAL DE LOS SEMESTRES 

7º.. 8°., 9°. QUE COMPRENDEN LO SIGUIENTE 

Suma 7º. ·suma -·s 0 ~ Suma· ·9º. 

ilo. de bilil fograffa ; 
básica 37 41 57 

No. de bibliografía 
complementaria· 25 22 25 

Comparaci6n entre -
· 1 as dos bibliografias 4 3 5 

Corrientes Psfcoaná-
lfsis l+l conductual 
(-) u otras (.o) o o + 

Tf tul os de otras 
corrientes 3 3 3 



Sistema Tradicional Húmero de Semestre 

Sujetos 

2 

5 

Sujetos 

s 

~ 57 -

Entrevistas: 

Preg. Son evaluados los· objetivo~ 

de la gufa de estudio por dos 

maestros. Sf No 

Ho 

Ho 

"º 
Ho 

Ho 

Sf 

Ho 

Ho 

Sf 



Sistema Universidad 
·.Ablerta ·S.U.A. 

Sujetos 

2 , 

4 

Sujetos 

~ 

HOmero de Semestre 

n 

7~ 

1: 

1: 

7~ 

9~ 

9~ 

·9~ 

9: 

9: 

--------

.·" .sa 

Prcg: 

I. 

Ent.rev1 sta 
Son evaluados todos 
los objetivos de la 
gula de estudios por 
el Prof. 

SI 6 No 

Sf 

Sf 

Sf 

SI 

Sf 

Sf 

Sf 

SI 

sr 

Sf 
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CAPITULO V 

DISCUSIONES Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

A lo largo de la investigación para esta tesis encontramos 

que ne apariencia las materias y los programas son iguales 

en los dos sistemas, pero el desarrollo de los mismos es -

muy diferente en el sistema abiertÓ al que se lleva a cabo 

en el sitema tradicional. Hay una gran diferencia entre -

el m€todo tradicional y el sistema abierto en cuanto al 

concepto de selección de lrea; mientras que en el sistema

escolarizado se elige el 6rea en el 7°. semestre y se to

man Jos dos siguientes con asignaturas relacionadas a una

lrea especffica, en· el sistema abierto pueden elegir duraa 

te tos 3 Oltimos semestres diferentes !reas ~n cada uno. 

Si nos remitimos a los cuadrs que aparecen en ese trabajo

en los que hemos fijado la suma de la bibliografía bAsica, 

bibliograffa complementaria, la comparaci6n de los libros

eritre los dos sistemas, .y, el namero de las corrientes que 

maneja cada sistema en los tres semestres (7º., 8º., 9°.) 

del &rea de clfnica, queda de manifiesto que en el ·sistema 

tradlci~nal hay m6s 1ibros de la bibliografia blsica y co~ 

plcmentaria que en el sistema abierto. También comparamos 
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las corrientes que se siguen en el aprendizaje tales como -

psicoanálisis, conductismo, análisis transaccional y otras 

según nuestro cuadro presenta una gran convergencia por 

cuanto en el 1u. y 8°. semestre de todas las asignaturas de 

los dos sistemas predominaron corrientes diferentes al con

ductismo y al pslcoan51isis, tambi~n encontramos que en el-

90. semestre predomina la corriente psicoanalftica en los -

dos sistema. 

En otro aspecto ~e la investigaci6n mediante la encuensta -

realizada a 5 estudiantes del 7º. semestre del sistema aibe~ 

to a la pregunda lSON EVALUADOS TODOS.LOS OBJETIVOS DE LA -

GUIA DE ESTUDIO POR LOS PROFESORES? todos contestaron afir

mativamente, también se entrevistaron 5 estudiantes de 9°.

semestre del sistema abierto los cuales también contestaron 

que si son evaluados todos los objetivos. 

Luego fueron entrevistados 5 estudiantes del sistema tradi

cional sobre el mismo tema contestaron negativamente de -

igual manera se entrevistó a 5 estudiant~s del 9". semestre 

del sistema tradicional y el resultado fué, 2 estudiantes -

contestaron afirmativamente y 3 contestaron negativamente. 

Podemos concluir que en el sistema abierto los maestros ev• 

luan en un alto porcentaje los objetivos de la gula de cst~ 

dio en tanto qu~ en el sistema tradicional no 4a~·importan

cia a dicha evatuaci6n. 
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Otra conclusión que podemos anotar que de acuerdo a la hi

p6tesi s planteada en este trabajo, existen diferencias si~ 

nificativas entre el desarrollo y metodologfa de los pro -

gramas que realiz~n los dos sistemas. 

Finalmente quiero' dejar constancias que mi prop6sito el -

elegir este tema para tesis no fué buscar o demostrar cual 

de los dos sistemas es mejor, sino hallar las diferencias

mas evidentes y comparar programas y m~todos hacia la apli 

caci6n y desarrollo de los mismos; queda por ver ~ediante

una investigaic6n m&s exasutiva que veritaja tendrfa un si~ 

tema respecto del otro, lo cual serfa tema suficiente para 

otra tesis. 

S~n embargo dadas las caracterfsticas del sistema abierto

of~ece una inmejorable oportunidad para todas aquellas -

personas, por razones de horario, ~istancia o de imposibi

lidad ffsica no pueden asistir a un centro de enseftanza s~ 

perior escolarizada en consecuencia yo sugerirfa a quienes 

tienen en sus manos el privilegio de dirigir el Sistema de 

Universidad Abierta que hicieran llegar e~ concepto del ~

Sistema SUA a una mayor cantidad de personas mediante una

difusi6n amplia de información y orientación a los posibles 

candidatos a cursar ·carreras; a trav~s del Sistema de Uni

versidad Abierta. En mi opinión, el Sistema de Universidad 

Abierta no es lo suficientemente conocido por la. comunidad 

estudiantil, por lo que la afluencia de estudiantes en el-
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sistema abierto es todavfa muy reducido. 

Considero que el Sistema Universidad Abierta es la alte~ 

nativi en estos tiempos de gran demanda en los centros -

de estudios superiores cuya capacidad a llegado a su lf· 

mite, la Universidad Abierta como sistema paralelo al -

tradicional nos presenta una nueva opci6n pard ampliar -

la matrfcula y llevar educaci6n superior a un iJlmltado· 

nGinero de as Pi rant.es. 
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