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Introducción 

Dentro de la sociedad, todas las cosas están en 

constante proceso de evolución, avance y depuración, nada es 

estático ni definitivo. Es decir, a medida que la historia 

avanza, la sociedad cambia su cultura, (el conocimiento de las 

cosas que se transmite de generación en generación) la cual 

constituye la forma de vida aceptada en cada grupo social, Por 

eso se considera que el aprendizaje y la apropiación de cada 

individuo de los elementos principales de determinada cultura, 

es la v1a necesaria para el logro del desarrollo de una sociedad 

y para que el individuo al mismo tiempo, alcance una identidad 

adulta reconocida. 

As1, cada grupo social crea sus propios medios para 

garantizar la transmisión del conocimiento y la internalización 

de éste en el individuo. Debido a la complejidad de este 

conocimiento y la necesidad de formar recursos humanos y 

materiales para el desarrollo social, económico, político, etc., 

la sociedad se ha apoyado en el sistema educativo como medio para 

lograr dicho desarrollo y para que el individuo solucione los 

problemas del presente con los conocimientos que adquiere a 

través del aprendizaje en la escuela. 

En vista de que la educación tiene relación inevitable 

· con la sociedad, puesto que contribuye al avance económico, 

tecnológico, científico, etc. de ésta, podemos hablar de la 

Educación Superior que comprende al posgrado como el nivel de 

estudios más alto y del que se espera una mayor vinculación con 



la realidad social, es por eso que el personal académico y los 

alumnos que lo integran, participan en el desarrollo de programas 

para formar profesionales que apliquen sus técnicas y 

conocimientos, a la docencia y a la investigación. 

Dada la importancia de los estudios de posgrado, el 

objetivo de este trabajo es evaluar los planes de estudio de la 

ENEP-Iztacala en su dimensión formal 1 para analiz~r la 

congruencia lógica interna en cada uno de ellos. Dicha evaluación 

comprende el análisis del posgrado con respecto a los criterios 

derivados de los modelos metodológicos que se presentan, como es 

el enfoque sistemático y la concepción derivada de la teoría de 

la Reproducción. 

Con esta finalidad se realiza este trabajo que se 

divide en tres capítulos. El primero llamado "currículum y 

Sociedad" en donde se exponen los antecedentes históricos de la 

educación, y las diferentes corrientes de ésta considerada como 

fenómeno social, abordándose al currículo como columna vertebral 

del sistema educativo. Dentro del análisis histórico se describen 

las primeras concepciones del currículo, que más tarde dan lugar 

a la aparición de una etapa que podría ser caracterizada como 

"diseftos de planes de estudio", que inicia un movimiento 

orientado hacia el desarrollo de modelos metodológicos y 

explicaciones teóricas diferentes sobre el currículo en distintos 

planos: definición, fundamentación, planeaci ón y e va luación . 
f 

1 Se entiende por dimensión formal el análisis de los 
documentos aprobados por. e l Consejo Universitario e n los cuales 
se especifican los princ l pales eleme nt os que c onforman un plan 
de estudios. 



Los supuestos que subyacen a estos diferentes modelos 

metodológicos podrian ser englobados como : 1) la concepción del 

curriculo derivada del enfoque sistemático, cuyos elementos 

principales son la solución de problemas educativos previamente 

identificados, la creación de métodos y medios y la evaluación 

continua de los resultados. Este enfoque concibe al curriculo 

como instrumento de la educación en un centro de ensefianza, y 2) 

el curriculo como reflejo de la totalidad educativa, concepción 

que se deriva de la Teoria de la Reproducción, donde dar una 

definición de plan de estudios no consiste en el análisis de un 

"modelo curricular" determinado, sino en contemplar un sistema 

de normas y valores aceptados socialmente que se desprenden de 

una realidad compleja y contradictoria. 

A partir de esto, se m~ncionan las conclusiones del 

análisis del enfoque sistemático y se explicita la concepción 

de curriculum que en este caso se adopta. 

El segundo capitulo denominado "El ciclo de posgrado 

en México, se destacan los propósitos, origenes y caracter1sticas 

de este nivel de estudios, particularmente en la UNAM, que es l a 

institución donde se concentra el mayor número de programas de 

posgrado en todo el pais. Hasta junio de 1992 la UNAM ofrece un 

total de 304 programas de posgrado, que en su mayoria (43%) se 

imparten en el nivel de maestria, el 41% corresponde a 

especializaciones y el 16% al doctorado. (Información 

proporcionada por la Coordinación General de Estudios de 

Posgrado) 



Se exponen también en este capitulo , algunos aspectos 

que contempla el Reglamento General de Estudios de Posgrado de 

la UNAM (RGEP), aprobado en 1986, tomando como guia algunos de 

los lineamientos que en él se extienden, para realizar nuestro 

análisis, como por ejemplo: los propósitos de la maestría y la 

especializaci6n principalmente, la introducción del sistema 

tutoría! como técnica de ensef\anza que mantiene el contacto 

directo investigador-alumno, etc. Por ültimo, se menciona el 

problema de la desvinculación entre investigación y docencia, que 

de solucionarse mejorarla algunas de las condiciones actuales del 

posgrado, pues se tiene por decreto que la vinculación entre 

estos dos elementos, es importante para lograr algunos de los 

propósitos que caracterizan este nivel de estudios. 

Lo anterior nos enlaza directamente con el tercer 

capitulo "El posgrado de la ENEP-Iztacala" donde se pr esentan 

los aspectos relevantes desde su creación hasta el momento 

actual. Aqui se mencionan algunos de los estudios que tal 

institución ha hecho sobre las activi dades y resultados del 

posgrado, mismos que se consideran para e l análisis comparativo 

de los proyectos de planes de estudi o con respecto a su 

funcionamiento. 

Asimismo, se presenta una evaluación cr itica de cada 

uno de los planes, haciéndose observaciones particul ares y 

generales de su estructura con bas e en los cri terios definidos 

por la Coordinacion General de Estudios de Posgr ado (CGEP) y de 

acuerdo a la revisión te6rica real izada que sus t enta el aná l i sis 



general del modelo de presentación de los planes de estudio del 

posgrado. 



Capítulo l. "Currículum y Sociedad" 



Capitulo l. Curriculum y Sociedad. 

En el presente capitulo se hablará del curriculum y su 

relación con la sociedad, en vista de que éste es considerado 

como la columna vertebral de todo el proceso educativo, que 

definido como un sistema social cumple múltiples funciones. 

Asi, hablaremos de la evolución histórica del curriculo 

desde la Edad Media, hasta principios del siglo XIX y su configu

ración como el medio por el cual cada sociedad determina sus 

conocimientos, habilidades y cultura necesarios para el individuo 

que recibe educación. Evidentemente esta selección tiene que ver 

con los intereses de clase o de una ideologia, una politica y una 

economia especificas de cada grupo social, que se fundamenta 

finalmente en la escuela. 

Posteriormente se seftal4n las diferentes posturas de 

algunos autores acerca de cómo se concibe a la educación dentro 

de un tiempo histórico especifico, además se describirán las 

funciones que ésta tiene en el ámbito social y cómo es que 

mediante la educación el ser humano adquiere una cultura y 

conocimientos necesarios que le permiten resolver problemas que 

se le presentan en un futuro. 

Asimismo, es importante mencionar que el curriculum 

también es materia de la soci ologia de la educación, cuyo objeti

vo ha sido analizar las funciones de la escuela y su articulación 

con la sociedad. Es por esto que abordaremos la importancia que 

tiene la educac i ón en general y en particular el plan de estudios 

como med i o para l a cultura, es decir , el aná lisis de s us 
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contenidos, la forma cómo se organizan, se transmiten y cómo este 

proceso está condicionado por la estructura social en un momento 

determinado. 

La razón de aborda·r la educación desde un punto de 

vista sociológico se deriva del reconocimiento de que ésta 

constituye un proceso por el cual cada sociedad selecciona, 

legitimiza y define sus conocimientos. Cada sector social deter

mina el saber que considera necesario según las distintas situa

ciones sociales y las diferentes épocas. As1, para que sean 

utilizados e internalizados los conocimientos que se consideran 

válidos, cada sociedad emplea procedimientos que var1an históri

camente. 

Antes de considerar la determinación histórica del 

curr1culo, debemos preguntarnos, ¿quién recibirá educación?, ¿de 

qué se trata?, ¿quiénes van a decidir qué tipo de educación?. La 

educación formal durante la Edad Media, era por lo común una 

experiencia a la que ten1an acceso los niflos de una pequefla 

élite, mientras que en el medio humilde, la Iglesia era la 

institución que impart1a la educación. En ese sistema el conoci

miento era definido según las necesidades vocacionales tradicio

nales de los grupos selectos. Y para la mayor parte de quienes 

no recib1an educación formal, no exist1a otra educación que el 

de la vida misma. 

Desde la época de los griegos, el curriculo expresado 

por Platón, significa una indicación primi tiva del proceso 
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curricular. El contenido promulgado por Platón (música, activida

des gimnásticas, etc.) constituyó junto con el adiestramiento 

militar, un modelo muy persuasivo, las siete artes liberales, 

surgieron en gran medida de él. Pero la base de toda la educación 

del medioevo fue el latin que representaba una necesidad vocacio

nal para la Iglesia. 

La definición que en los siglos XVII y XVIII se daban 

en Inglaterra y Gales del conocimiento, refleja la preocupación 

aún mayor del latin dentro del curriculo. Pero a partir de los 

primeros afias del siglo XIX, se produjeron cambios que siguieron 

a la recomposición de la élite dominante, que sustancialmente 

aumentaba con un nuevo grupo de comerciantes que aspiraban 

acceder a ella. 

Con la llegada de la inpustrialización, la educación 

fue más amplia, pues se preparaba a la comunidad para actividades 

públicas y administrativas más variadas. Entonces se hizo necesa

rio crear un sistema mediante el cual se evaluara el saber 

curricular para seleccionar a las personas requeridas por la 

industria; es as1 como a fines del siglo XIX surge el sistema de 

exámenes. 

De esta forma el curr1culo se consideró como el instru

mento mediante el cual se definiría la selección de conocimien

tos, habilidades y valores destinados a ser internalizados por 

la comunidad escolar. (Eggleston,1980) 

3 



Todavía queda pendiente la pregunta, ¿quién define el 

conocimiento?. Precisamente, la preocupación de los docentes, 

alumnos y padres de familia por redefinir el conocimiento empezó 

a notarse cuando expresaron sus opiniones sobre los programas; 

de una élite compacta y unida que tenia a su cargo la tarea de 

definir y distribuir el conocimiento, se pasa a comprender a toda 

la comunidad en sus agrupaciones y áreas de influencia. Este 

cambio provoca una sociedad en la que se permite al individuo 

elaborar su propio rol y conocimiento. 

Asi, el currículo es uno de los puntos claves en el que 

se unen los valores y el sistema de control social sobre los que 

reciben el conocimiento y sobre quienes lo enseflan. En conclusión 

la educación tenia la función de homogeneizar el orden social, 

capacitar a los grupos de personas requeridos para el desarrollo 

industrial y por tanto económico, inculcaba los valores morales 

que se consideraban válidos para ser internalizados por el 

individuo, y para inicios del siglo XX, la educación pretendía 

el equilibrio y la uniformidad de los grupos sociales étnica y 

económicamente distintos. La fortaleza de la sociedad radicaba 

alrededor de la educación. 

Es en este marco histórico en el que surgen las funcio

nes generales de la educación con respecto a la sociedad, tal 

como las plantea Durkheim, quien señala que la func ión principal 

de la educación es la socializac ión mediante el proceso de 

imposición interna por el que los seres humanos s e van 

cons truyendo en virtud de l as neces idades objetiva s del contexto . 
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Estas necesidades están contenidas en un código cultur al de 

normas, valores y conocimientos que se transmiten de gener ación 

en generación preservando la cultura heredada del pasado 

(Salamón, 1980). 

Podemos agregar que para Durkheim, la transmisión de 

la cultura se hace en forma mec ánica y lineal, dejando de lado 

la necesidad humana de encontrar nuevas soluciones a los 

problemas sociales que van cambiando a lo largo de la historia. 

Tampoco cons i dera los mecanismos mediante los cuales estos 

valores y normas se internalizan en el individuo. Desde esta 

perspectiva seria pertinente preguntarnos ¿cómo se transmite el 

conocimiento en el salón de clases?, ¿a los intereses de quiénes 

sirve éste conocimiento?. Preguntas cuyo interés se contempla en 

la sociologia estructural funcionalista, donde lo principal es 

comprender las relaciones que OReran entre los. grupos y los 

mecanismos que contribuyen a su unidad. Estas relaciones tienen 

como función la obtención del status adulto y la asignación de 

roles futuros. 

Otra func ión del sistema educativo, es la difusión 

ideológica (que ya se señaló con Durkheim), misma que consiste 

en la transmisión de valores y conductas congruentes con las 

relaciones sociales de producción que tienden a legitimar l a 

estructura social (Latapi, 1982). 

Ahora , en una sociedad como la nue stra, la educación 

cumple una serie de funciones socia l es que van má s allá d e lo 
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académico: funciones como la politica, la economia, de selección 

social, de imposición cultural y de cambio social. (Ibarrola, 

1979) 

Mufioz, Schemelkes y Guzmán, (1979) efectúan un 

diagnóstico del funcionamiento del sistema escolar y hacen un 

análisis de las funciones que según ellos, son caracteristicas 

de dicho sistema: académica, económica y politica. Mencionan 

también, que existen factores externos e internos que condicionan 

el funcionamiento del sistema escolar. Los factores externos son, 

el sistema de estratificación (que se consolida por las 

es tructuras de poder y propiedad), el comportamiento del mercado 

de trabajo, el desarrollo económico y los efectos educativos del 

medio ambiente. Entre los factores internos: las politicas de 

asignación de recursos, la formación de maestros y el proceso de 

planeación educativa. 

Sin embargo, existen varios conceptos de funciones de 

la educación que si bien se desprenden de los supuestos de 

Ourkheim, nunca se consideraron suficientes, ya que no influyeron 

completamente para definir las funciones de acuerdo a la situa

ción del pais. Es por eso que ·más tarde, Ibarrola (1979) destaca 

la función de funciones contradictorias , que son f ormas precisa s 

a través de las cuales los procesos educativos contribuyen 

contradictoriamente a la reproducción y transformación de las 

relaciones sociales. 

De esta maner a , la func i ón cu l tura l s e cumple junt o c on 
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la función ideológica, la función socializadora con una función 

politica¡ la función de distribución social junto con la función 

de legitimación de la selección social predominante en la socie

dad. Estas mismas funciones fueron retomadas por la comisión que 

generó el Plan Maestro de Investigación Educativa. (CONACYT,1981) 

Estas relaciones de la escuela y en general de la 

educación con la sociedad se verifican en las insituciones de 

Educación superior, las cuales deben entenderse como entidades 

con personalidad e idiosincracia bien definidas y con objetivos 

propios de preservación, creación y transmisión de la cultura. 

Al respecto, Flores, (1982) señala que existen diferentes medios 

que las instituciones emplean para cumplir éstos propósitos, por 

ejemplo: los estudios de licenciatura constituyen mecanismos de 

transmisión de la cultura, mientras que los sistemas de posgrado, 

corresponden a una clase de medios de proyección más amplia que 

abarca tanto la transmisión corno la creación de la misma cultura. 

Por lo que se refiere a los estudios de posgrado, éstos 

se crearon para satisfacer las necesidades de desarrollo del 

pais, por eso se espera una mayor vinculación con la sociedad. 

Este principio no se refleja en la realidad educativa de México, 

pues se ha visto que la calidad del posgrado no safisface las 

demandas sociales para las que fue diseñado y es que existe una 

desvinculación notable entre los proyectos de investigación y los 

programas de estudio. 

Creemos que lo anterior se debe a que la expansión del 
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posgrado no siempre se debió a un análisis profundo de las 

necesidades nacionales. Esto se manifiesta en muchos planes ya 

que no tienen una orientacion clara de los problemas sociales; 

además frecuentemente se hacen repeticiones de investigaciones 

extranjeras que tienen poco o nada que ver con los problemas de 

desarrollo de nuestro pais. 

Más bien seria conveniente, que las técnicas y/o proce

dimientos extranjeros se adecuaran a nuestras necesidades, asi 

el posgrado y sus egresados cumplirian las funciones que le son 

conferidas por la sociedad. 

Asimismo creemos que, las Universidades deben formular 

programas de i nvestigación orientados a la solución de demandas 

prioritarias, es deci r , crear planes de estudio congruentes con 

los proyectos de investigación, que éstos sean más flexibles y 

puedan realizarse en áreas óptimas para el avance cientif ico y 

tecnológico de México. 

Evidentemente para lograr que el posgrado y en general 

la educación superior cumpla con los objetivos y/o funciones de 

la Universidad, debe considerarse la evaluación continua de los 

programas y planes de estudi o de acuerdo al desar r ollo nacional 

y al avance del conocimiento. 

i.1 Primeros acercamientos al curriculo 

Después de haber seña l ado l a re lación de la Educación 

con la Sociedad, destacando al curriculum c omo e je principa l 
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mediante el cual se realiza la práctica educativa, describiremos 

las primeras concepciones que se han dado sobre el curriculo a 

mediados del siglo XIX y que han permitido lograr una mayor 

eficiencia de los sistemas educativos. 

Un primer momento de la teoria curricular se delimita 

en los trabajos publicados por Tyler, después de la segunda 

guerra mundial. Esta etapa se caracteriza por discutir de manera 

más sólida los problemas en materia de planes y programas de 

estudio. Asi, para Tyler, (1974) las decisiones que se toman en 

relación con los aprendiza j es deben ser el resultado del análisis 

de diversas fuentes como son: el alumno, la sociedad y los 

espec ialistas en asignaturas. 

Una vez analizados los requerimientos y necesidades de 

cada una de las fuentes, se estab,lece una forma provisional de 

objetivos que debe ser sustentada por dos filtros: la filosofia 

y la psicologia. Una filosofia de la escuela que procure definir 

la natura leza de una vida y una sociedad óptimas y una psicologia 

que permita distinguir los cambios que operan en los seres 

humanos como consecuencia de un proceso de aprendizaje. 

Después se procede a la selección de las actividades 

del aprendizaj e de acuerdo a la conducta que se espera estable

cer en el alumno como pensamiento, actitudes sociales, etc. Est a 

selección se r ealiza con base en el principio de que, el 

aprendizaje se adquiere a través de las experiencias personales 

del alumno, e s decir, por sus reacciones al medio. 
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La evaluación es el último paso del modelo de Tyler, 

el cual tiene como objeto descubrir hasta qué punto las 

experiencias de aprendizaje, tales como se las proyectó, producen 

realmente los resultados deseados¡ por lo tanto supone determinar 

los aciertos y defectos de los planes. Además es una manera de 

lograr la información que le interesa al alumnado en relación con 

los aciertos de la escuela. 

El modelo de Tyler significa la organización de progra

mas de estudio, pero no los relaciona con el diseño de un 

curr í culum escolar que implica la presentación de otros elementos 

que están en él y que se describirán más adelante. 

1.1.1 Diferentes concepciones sobre el currículo 

Las propuestas met odológicas representan el apoyo a 

modelos de práctica social adecuados al contexto escolar . El 

concepto de la relación de educación-sociedad marca la pauta para 

diferenciar dos formas básicas de interpretación del curr1culum 

frente a la realidad social referente. 

El contenido temático que a continuación se presenta, 

se rige por estas diferent es interpretaciones curricul ares. 

Primeramente se considerará al currículum como (una síntesis 

intrumental que corresponde al enfoque sistemát i co ) y t ambién 

como e l refle jo de la tota lidad educativa (en l a que confluye n 
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interactuando en el mismo, todos los aspectos de l a realidad 

educativa). 

El origen de la concepción moderna del curriculo como 

instrumento de la ensefianza, se deriva del modelo de Taba, cuyos 

elementos han hecho aportaciones al surgimiento de la teoria 

curricular. Asimismo, se describirán otros autores que siguiendo 

la misma linea de la autora, adoptan el enfoque sistemático que 

marca el inicio de lo que actualmente se denomina "Tecnología 

Educativa". 

Para Taba (1974), el programa escolar es un plan de 

aprendizaje que debe representar una totalidad orgánica y no 

tener una estructura fragmentada . pero, ins i ste e n que las deci

siones que se tomen en relación al mismo deben tener una base 

reconocida, vá lida y sólida. 

La aportación del modelo de Taba, consiste en elaborar 

programas con bas e al análisis de la c ultura y la sociedad, los 

cuales proporcionan una guia que determina los objetivos de la 

educación, los contenidos y las actividades del aprendizaje 

(Taba, 1974). 

El modelo está constituido por siete pasos que son: 1) 

diagnóstico de necesidades, 2) formulación de objetivos, 3) 

selección del contenido, 4) organización del contenido, 5) 

selección de act ividades de aprendizaj e, 6) organización d e 

a ctividades de aprendizaje y 7) determinación de lo qu e se va a 
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evaluar. 

1.1.2 El enfoque sistemático 

En vista de que el enfoque sistemát ico en el análisis 

curricular surge a partir del modelo que propone Taba, entonces 

s efialaremos que el modelo sistemático es un proceso lógico que 

l leva a la solución de problemas educativos i dentificados previa

mente para planificar sistemas educativos y por lo tanto asegurar 

el buen desarrollo de la educación. 

La primera etapa de este enfoque es el DIAGNOSTICO DE 

NECESIDADES . De acuerdo con Dia z, Pacheco, Rojas y Sadd, (1984) 

la fundamentación de la carrera profesional es la etapa en donde 

se investigan las necesidades que existen en el campo en el que 

actuará el profesioni sta. La detección de estas necesidades 

t ambién sitúa a la carrera e n una realidad y contexto soc i a les. 

Para Jhonson (1978), el curriculo puede ser visto corno 

e l resultado de un sistema de desarrollo y como un ins umo dentro 

de un "sistema de ensefianza". Aunque reconoce que exi sten tres 

fuentes del curr1culo: 1) las necesidades y los intereses de 

quienes aprenden, 2) los valores y problemas de la sociedad y 3) 

las disciplinas o el conocimiento organizado¡ únicamente da valor 

a una cultura disponible de ser cont emplada en e l curr1culo ¡ sól o 

basta con incluir el que se encuentre al alcance y pueda ser 

transmitido . 
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Según Díaz (1981), esta primera etapa se reduce a la 

creación de la llamada "justificación o fundamentación del plan", 

que es el resultado de un requisito formal de las instituciones 

y no proporciona un análisis que sirva de marco referencial para 

el diseño de un nuevo currículo. Verdaderamente, el diagnóstico 

de necesidades se efectúa t~n rápidamente que sólo se justifica 

cualquier decisión tomada con respecto a un plan de estudios 

particular. Así, la noción de práctica profesional ofrece una 

alternativa para situar las diferentes maneras de ejercer una 

profesión, sin embargo, este paso se realiza a partir de la 

definición de psicólogo, médico, etc., presentándose la ausencia 

de un análisis de la realidad social. La recomendación es 

analizar la práctica profesional desde el punto de vista s ocio

económico, que es el que realmente a f ecta el ejercicio de una 

profesión. 

La segunda etapa de esta metodología es la ELABORACION 

DEL PERFIL PROFESIONAL. 

García y Mercado (198 4) , definen el perfil como la fase 

que constituye la elabor ación de los objetivos educativos, los 

cuales son la base sobre la que se apoya la práctica educativa 

cotidiana y, a través de ella adquiere importancia la labor que 

efectúan las instituciones. Estos obj etivos educativos resultan 

ser la expresión de valores y normas dictadas por la sociedad y 

por l os individuos que la i ntegran. Estos elementos cambi antes 

y dinámicos , determinan los principios de los que habrán de des

prenders e los objetivos generales, que guiarán las actividades 
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de las instituciones educativas. 

En resumen, los autores antes citados , afirman que los 

objetivos educativos definen la dirección del proceso educativo . 

Para Diaz, y cols. (1984) el perfil profesional es la 

creación de un documento que contiene la descripc i ón de las 

h abilidades y conocimientos que poserá el profesionista al 

e gresar de la carrera. Para esto se realiza el estudio de técni

cas y procedimientos disponibles en las disciplinas que serán 

la base de la carrera, asimismo hay que determinar áreas de · 

t r aba jo y actividades y/o tareas que podria realizar el 

profesionis ta en dichas áreas. 

Los a utores ant e s expuestos, están d e acuerdo en q ue 

e l perfil profes i ona l se elabora a p a r tir de la formulac i ón de 

meta s y obj e t ivos gene rales que darán una v ision panorámica de l 

conte n ido . 

Sin embargo , el perf i l del egr e s ado o l a elaboración 

de objetivos, según se p l anteó anteriorment e, s e reduce a l a 

simple especificación de conductas obs ervabl e s, que deben cump l i r 

los sujetos. Asi, se presupone que cualquie r " conduc ta 

observable" se convierte en objeti v o de la educa ción 

constituyendo el ej e principal por e l que s e rige el proceso 

educativo . 

Una observación que pued e hac e r s e a l r espec to es, que 
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el hecho de concebir o reducir un proceso educativo al cumpli

miento de objetivos conductuales., deja de lado algunos aspectos 

importantes del plan de estudios como son: el contenido, su 

integración epistemológica, la relación entre la escuela y la 

sociedad, etc. 

Por otra parte, como señala D1az (1981), los famosos 

"perfiles profesionales" se elaboran conforme al ordenamiento de 

redactar los objetivos, como un grupo de conocimientos o activi

dades, casi siempre definidos operacionalmente, para un ejercicio 

profesional. Esta idea con frecuencia elimina el análisis sobre 

la formación que un individuo debe adquirir en un proceso 

escolar, fragmentando la conducta humana. La realidad es que la 

práctica profesional requiere situarse en un contexto social y 

es que el diseño curricular no es una respuesta eminentemente 

educativa, sino también económica~ pol1tica y soc i al . 

Continuando con e l enfoque sistemático, la tercera 

etapa es LA ORGANI ZACION DEL CURRICULO. 

El sistema de enseñanza posee tres componentes: planea

ción, ejecución (enseñanza) y evaluación . La planeación de la 

enseñanza se presenta en varios niveles, el más remoto es el que 

se concreta e n e l diseño de cursos y en "unidades de enseñanza " 

dentro de los cursos . Aqu1, un número de temas (resultados 

esperados ) se s e leccionan y organizan con propósitos de enseñanza 

y el profesor continua el proceso de la planificación de la 

enseñanza hasta la etapa de la ejecución , determinando las 

actividades de aprendizaje según las caracter1sticas del alumno, 
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los recursos disponibles y las exigencias del proceso educativo 

adoptado. (Jhonson, op. cit.) 

Para D1az, y cols. (1984) la organización curricular 

consiste en elegir a partir del perfil profesional, un plan de 

estudios que se adecúe a necesidades, contexto, institución, tipo 

de profesión, etc. Para esto se organizan los contenidos en 

materias o en módulos conforme al tipo de plan adoptado. Por 

último, se establece el mapa curricular en donde se determinan 

los elementos formales y los detalles del curr1culo (número de 

cursos, carácter obligatorio u optativo, créditos, etc). 

Refiriéndonos al mapa curricular, debemos sefialar que 

éste con frecuencia es elaborado más allá de los nombres de las 

asignaturas que lo forman, además, se establecen relaciones entre 

los contenidos a manera de "flechas", indicando que alguna 

materia se relaciona ocasionalmente con otra. Y si se trata de 

hacer modificaciones, únicamente se incide sobre el mapa curricu

lar ya sea insertando otras materias, cambiándolas de semestre, 

etc. 

Ciertamente, como sefiala Diaz (1981), la selección de 

los contenidos del plan , depende de qué tan impor t antes sean para 

la disciplina, cómo expliquen la estructura y qué tan potentes 

sean para promover su proceso de pensamiento caracter1stico y s us 

formas de indagación. Esto tiene que ver, con l a importanc i a de 

que los programas de l plan de estudios sean la guía del aprendi

zaje y sobre todo que los pr ofesores , con su experiencia personal 
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en el ejercicio docente, interpreten y reelaboren los contenidos 

de aprendizaje para cada grupo escolar y no se reduzca su labor 

a la mera ejecución de actividades que se valoren por la 

tecnologla educativa. 

En este enfoque, como veremos después, se manejan 

principios de la tecnologla educativa apoyada en fundamentos de 

la psicologla conductista, en donde lo que más interesa es el 

resultado de las conductas que; se presume son objetivos genera

les de la educación. Es decir, la organización curricular se hace 

a partir de objetivos que operacionalizan conductas del estudian

te, que aunque se presentan en forma lógica y secuenciada, 

fragmentan las experiencias de aprendizaje; todo se reduce a 

conductas terminales y a resultados esperados . 

En este punto es necesa~io señalar que existen varias 

formas de organización curricular, de entre las cuales se puede 

elegir el más adecuado al tipo de profesión que se enseñará. 

El tipo de organización curricular más antiguo es el 

de asignaturas , cuya esencia consiste en seguir una lógica de la 

disciplina pertinente, es decir, que tanto el contenido como l as 

experiencias de aprendizaje para adquirirlo, s ean divididos y 

organizados por la lógica de los campos de la materia . 

Mucho se ha habl ado de este tipo de organización 

curricular, la critica más severa se ref iere al alcance limitado 

de los objetivos de aprendizaje y al concepto pasivo de éste. s u 
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deficiencia mayor es la suposición de que un entrenamiento 

riguroso en disciplinas académicas apartadas de la realidad 

social desarrolla las habilidades y las capacidades más necesa

rias para cumplir las exigencias de los problemas vitales. Su 

defensa es, que las materias constituyen un método lógico y 

eficaz para organizar el conocimiento nuevo y aprenderlo, además, 

estudiar las materias sistemáticamente proporciona un conocimien

to disciplinado y un entrenamiento en sistemas especiales de 

pensamiento. (Taba, 1974) 

Las áreas de enseñanza o el currículo de los grandes 

temas generales, constituyen un esfuerzo por superar la atomiza

ción del currículo, mediante la combinación de campos específicos 

dentro de ramas amplias. La ventaja principal es que permite una 

mayor integración de las materias y suprime el exceso de 

detalles. 

Sin embargo, este tipo de or ganización presenta el 

riesgo de que los cursos se conviertan en más generales y ofrez

can poca oportunidad para la investigación y el aprendizaje 

activos. (op. cit.) 

Por último, la organización de tipo modular es una 

sistematización del trabajo académico ; con ella desaparecen los 

limites impuestos por la concepción tradicional de las discipli 

nas científicas y se enfocan a situaciones concretas de la 

realidad en sus conexiones más directas y comunes. 

La enseñanza modular tiene como objetivo, el 

establecimiento o la modificación de una habilidad concreta; por 
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medio del análisis y la solución de problemas, lleva a la 

interdisciplinariedad, propicia el conocimiento de la realidad 

y la transformación de ésta, se determina con base a los modelos 

de investigación, docencia y servicio. (Piastra, 1984) 

En realidad, el surgimiento de la enseñanza 

modular significa una forma de organizar las disciplinas para 

abordarlas multi o interdisciplinariamente y segftn la Tecnología 

Educativa es el criterio más válido de transmisión de 

conocimientos. 

Para ampliar las criticas que hay en torno a la estruc

tura curricular seftalaremos que, los tres tipos descritos antes 

están regidos por una concepción particular de: ciencia, conoci

miento, aprendizaje y universidad. 

Cabe mencionar que el currículo organizado por asigna

turas es el modelo que más se ha criticado, pero esto no signi

fica que las otras formas de integración curricular queden al 

margen de ciertas observaciones. 

De acuerdo con Díaz (1981) un curriculo organizado por 

materias refleja una concepción positivista de ciencia, sin 

embargo, una organización por áreas puede presentar la misma 

condición al reducir éstas a disciplinas. Este fenómeno aparece 

en algunos currículos modulares, donde se denomina módulo a la 

yuxtaposición de materias. 

19 



Asimismo, como menciona Taba (op.cit.), las asignaturas 

se reducen a meros objetivos conductuales, y es que la concepción 

de aprendizaje que predomina está representada básicamente por 

el conductismo. Con esta forma de estructura el curriculo se 

limita a la interacción maestro-alumno, puesto que el docente 

sólo se preocupa por cubrir los contenidos más que atender al 

proceso real de aprendizaje que se genera en los alumnos. 

El último elemento para comprender el significado de 

la organización curricular, es el relativo a la noción que se 

tiene de Universidad. Esta última es concebida como un cuerpo 

docente donde el maestro es contratado por horas, no existe 

investigación ni la posibilidad de extender la cultura. 

Ante tal problemática, es necesario tratar de integrar 

el conocimiento del sujeto, propiciar una formación te6rico

práctica y vincular los contenidos a las necesidades sociales; 

todo esto a partir de la definición de un proyecto social . 

La cuarta y última etapa de esta propuesta metodológica 

es la EVALUACION. 

Desde el punto de vista de Heredia (1980), la evalua

ción de los planes de estudio en las instituciones requiere de 

un estilo nuevo que se aparte de la concepción pos itivista de la 

ciencia y se base en la comprensión de los fenómenos contemplados 

a partir de la realidad social integral. Este nuevo esti lo se 

denomina "evaluación ampliada" por Cardi net ( 1 9"/ 5) y "evaluación 
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holistica" por Walt ( 1975) (En op. cit.) y es de carácter prácti

co cuya función es procurar información útil a personas responsa

bles del sistema escolar. 

La evaluación ampliada es un conjunto de . estrategias 

que se caracterizan por una ampliación del esquema experimental 

original. Esta busca las relaciones entre la totalidad de los 

elementos que intervienen en una situación, es decir, "no le 

interesa exclusivamente el resultado, sino la situación integra 

y particular de que se trate. Se interesa en las experiencias que 

han llevado a los resultados". (Heredia, op. cit.) 

En la evaluación holistica, el problema se toma como 

algo irrepetible, considerando a las variables que, en el 

transcurso de un proceso, contribuyen a que se obtenga 

determinado producto. En este senttdo afirmamos que la evaluación 

holistica es un proceso que se inicia con la operacionalización 

de objetivos y finaliza con la evaluación sistemática de la 

eficiencia con que fueron a lcanzados . 

Otros autores, coincidiendo con la concepción de 

Heredia (op. cit.), hablan de una evaluación de tipo externo e 

interno . 

Una evaluación externa hace referencia al impact o 

social que tiene el egresado , es decir, su capacidad para 

solucionar problemas y cumplir con las necesidades que el ámbito 

social le demanda. El t ipo de evaluación interna, se ref iere al 

logro académico de los objetivos del plan y de los programas de 
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estudio y a un análisis interno de la estructura curricular 

misma. (Diaz, y cols. 1984) 

Debido a que la evaluación es un proceso sistemático, 

que muchas veces se limita a calificar el logro de los alumnos, 

los investigadores de la psicologia han llegado a la conclusión 

de que la manera en que se aprende es más importante que lo que 

se aprende. 

Parece ser que la psicologia social, muestra una 

alternativa con la que se puede tener acceso a las interacciones 

humanas (maestro-alumno) intentando lograr la participación 

general de los agentes que trabajan en el proceso educativo, 

(investigadores, profesores, autoridades, alumnos, etc.) para 

evitar caer en el compromiso que muchas veces representa para el 

alumno el obtener un status dentro de la escuela y por tanto en 

la sociedad a través de una calificación. (Diaz, 1984) 

Asimismo debe analizarse el impacto que tiene el plan 

de estudio frente a una realidad social, es decir, programar un 

plan de trabajo que permita analizar un mercado de trabaj o y s u 

concreción en las prácticas profesionales . 

Sin embargo, pese a estas reflexiones, la r ealidad es 

que el sistema educat ivo a t raviesa por una serie de problema. Por 

un lado están los intereses de los sujetos del sistema, (alumnos, 

prof esores, etc .) y por otro , l as opiniones de las di versas 

fuerzas y capas sociales en pugna, a quienes no es indiferente 
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lo que suceda en la escuela. (Velez, 1984) Por eso insistimos en 

que son los estudiantes y demás personal educativo, los que viven 

y pueden dar cuenta de la calidad y pertinencia del conocimiento 

que están recibiendo. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, señalaremos que 

el enfoque sistemático, se basa prácticamente en la formulación 

de objetivos, pero no proporciona un método para definirlos. En 

resumen sólo busca la identificación de los problemas educativos, 

se interesa por la toma de decisiones y la comprobación de 

soluciones, es decir, por los resultados de los objetivos que se 

formulan previamente; por lo tanto omite el análisis de otros 

aspectos tan importantes para el desarrollo curricular. 

l. l. 3 El curriculo como reflejo.de la totalidad educativa 

Por esta razón, la concepción del curriculo como 

reflejo de la totalidad educativa que a continuación se aborda, 

se cosidera un enfoque más concreto del sistema educativo, ya que 

contempla aspectos de la sociedad que tienen que ver con el 

proceso escolar en general y con el curriculum en particular . 

Dicha concepción se ha manejado con base en la 

relación entr e curriculum y sociedad, es decir, se analiza cómo 

incide la educación en el cambio social, enfatizando el papel que 

las universidades tienen dentro de la sociedad. 
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Esta parte, contempla los aspectos relacionados con la 

fundamentación social del plan de estudios universitario que se 

manifiesta en los puntos relativos a la práctica profesional, la 

interdisciplinariedad, el docente y el estudiante. 

Siendo el currículum el reflejo de la totalidad 

educativa, ningún desarrollo curricular debe prescindir de una 

reflexión profunda sobre la relación educación-sociedad. 

Insistiremos en mencionar que, además de situar al 

currículum en una realidad social, debemos analizar a la práctica 

profesional. Esta se refleja en la precisión del quehacer del 

profesionista en su medio de. trabajo y en la organización de los 

campos disciplinarios, donde aparece la división social del 

trabajo. 

En la primera vert iente situamos a de Ibarrola (1987) 

haciendo referencia a la importancia de la definición de la 

práctica profesional para la realización y fundamentación soc i al 

del plan de estudio. Pueden existir dos aspectos distintos de la 

práctica profesional: "dominante" y "emergente". La primera tiene 

p.oca relación con las necesidades de las mayorías , en ella, los 

universitarios se s ocial izan en la cultura de una esfera 

delimitada y su e j ercicio profesional puede ser l a simple 

aplicación de técni cas extranjeras. 

Def initivamente , un adecuado anális i s del contexto 
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socioecómico llevarla a los planes de estudio a considerar una 

práctica profesional "emergente", que satisfaga las necesidades 

mayoritarias del pa1s. 

Siendo el estudio de la práctica profesional parte del 

sistema sociopol1tico,. es indispensable considerar las funciones 

sociales de la universidad, su legislación y organización inter

na, los resursos humanos, económicos y materiales disponibles, 

los planes de estudio vigentes y los resultados educativos 

alcanzados previamente. 

Para comprender mejor la relación entre las profesiones 

y la sociedad debemos considerar la evolución de las fuerzas 

productivas, que ha construido la formación económica social 

(FES), la cual controla las funciones de las profesiones con 

respecto a la sociedad. Latap1 (19?2), plantea que las universi

dades son instanci as que tienen como función producir la fuerza 

de trabajo requerida por el modo de producción del sistema social 

vigente. Es decir, la universidad produce la fuerza de trabajo 

requerida por las empresas, las cuales ejercen un control sobre 

el profesional, pues éste se sujeta a funciones y roles d i ctados 

por las propias profesiones. Estas condiciones se relacionan c on 

la formación que recibe el estudiante durante la carrera y por 

la ideolog1a común que cohesiona a las profesiones. 

Por otro lado, la ideolog1a que una profesión transmi

te, sirve para legitimarla ante la sociedad. En concreto, hace 

legitimo: el status e ingreso del profesional y las desigualdades 
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que existen en la sociedad, asi como la existencia del grupo 

profesional, pues los une a todos una misma ideologia. 

Sin embargo, el autor propone una serie de medidas y 

procedimientos para salvaguardar el monopolio que la universidad, 

controlada por un sistema social, ejerce sobre las profesiones: 

a) plantear una reforma universitaria que supere la denuncia y 

elaboraci6n ideol6gica, b) diseftar nuevos modelos de ejercicio 

profesional que rompan los vinculos de las profesiones con la FES 

y empleen la vida profesional sobre bases diferentes, esto 

significa, llevar los servicios profesionales a las grandes 

mayorias, c) informar a profesores y estudiantes sobre la funci6n 

que desempeftan sus carreras en la sociedad y transformar sus 

actitudes y valores, d) apoyar la organizaci6n de los egresados 

que decidan experimentar nuevos modelos de ejercicio profes i onal, 

con fines, alianzas y destinatarios diferentes. (op. cit. pp. 73) 

Evidentemente, la revisi6n del campo profesional se 

enriquece, cuando se ubica dentro de un contexto y realidad 

social, ahi deben establecerse las relac iones históricas con el 

desarrollo de la ciencia y la t ecnologia del pais. Estos factores 

constituyen el planteamiento de los objet ivos del plan de 

estudios que parte de un análisis de las necesidades sociales, 

politicas, econ6micas y culturales que se relacionen con el 

profesional; las caracteristicas y recur sos de la institución, 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

Cons iderando el contenido como guia del curricu lum, 
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debe buscarse la forma de organizarlo interdisciplinariamente, 

es decir, contemplando la variedad de conocimientos, habilidades, 

actitudes, etc. que se relacionen con la solución de la problemá

tica profesional, social, etc. 

La estructura curricular modular preten<;le organizar los 

conocimientos de manera ínter y multidisciplinaria de tal manera 

que permita al alumno, entender las disciplinas y su relación con 

la realidad, y al docente enfrentarse a nuevos conocimientos, 

enfoques y diversas maneras de ensei'íar, además de vincular la 

teoria con la práctica. 

Sin embargo, Pansza (1987), opina que los módulos 

llevan a la relatividad de los limites de la sobreespecialización 

prematura, la cual únicamente logra acentuar la ignorancia, 

estrechando la visión y reduciéndqla a parámetros inexistentes. 

A diferencia de Pansza (op. cit.), opinamos que el 

módulo, de alguna manera rompe con la fragmentación del conoci

miento y da lugar a una visión más completa de la realidad, 

además da la oportunidad para la investigación y al aprendizaje 

activo del alumno. Sin embargo, reconocemos que proponer la 

ensei'íanza modular implica convertirla muchas veces en una super

posición de materias o disciplinas, como señalábamos con Diaz 

(1981). Es decir, debemos relacionar adecuadamente los contenidos 

y fijar los objetivos generales de cada módulo a implementar. 

Asimismo, el término "interdisciplinariedad" ha ido 
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adoptándose para construir actualmente los planes. de estudio. Sin 

embargo, habrla que revisar la intención del concepto, pues en 

la mayor1a de los casos funge como encubridor de las concepciones 

clásicas de ciencia y se convierte en una referencia hueca, que 

en nada influye en la modificación de los propios planes. (op. 

cit.) 

El docente es otro de los elementos que desempefia un 

papel importante en el disefio y aplicación del curr1culo. Este 

componente ha experimentado ciertos cambios. 

En un prinicipio, se concibe al docente como el aplica

dor de técnicas y reglas de un posible método educativo. Después 

se le otorga la autoridad y se le promueve como el único poseedor 

del conocimiento, su quehacer principal es formar a los estudian

t es con respecto a una ideolo9·1a que contiene un curr1culum. 

En este sentido, surgen los programas de actualización 

de profesores, que se llevan a cabo en periodos breves y baj o un 

mismo modelo, en donde a los conocimientos que no están legitima

dos por los programas de estudio, (nos referimos a la interacción 

familiar, el contexto escolar cotidiano, etc.) se les desca l ifica 

automáticamente. Estos conocimientos descalificados, dice 

Ibarrola (1988), no pueden descartarse de la actividad escolar 

sino que deben incorporarse a ésta. 

Estamos de acuerdo en que la docencia no puede seguir 

reduciéndose al mero proceso de transmisión de conocimientos. Más 

bien, la docencia constituye el conjunto de experiencias e 
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interacción pedagógica entre los sujetos que participan en ella, 

cuyas funciones van más allá de la enseñanza de un contenido 

temático. 

En resumen, señalaremos que el docente es el agente de 

cambio en el proceso educativo, a él se le confieren las activi

dades diarias del aprendizaje, las prácticas pedagógicas que 

implican su interacción con el alumno para enriquecerlo, para 

complementar el saber que se transmite, para dirigir la actividad 

académica del alumno y para ayudar a conformar un "adecuado" cu

rr 1culo, de acuerdo con la relación que cada institución educati

va mantiene con la realidad social. 

El último elemento contemplado en esta concepción del 

curr1culo es el estudiante, e l cual es importante ya que es el 

test igo principal del funcionamiento del proceso educativo . 

Existen muchos aspectos referentes a la condición del 

estudiante que podr1an revisarse antes de formular los objetivos 

del plan de estudios. Ibarrola (1987) , contempla algunos de estos 

aspectos: los recursos de aprendizaje del alumno, sus necesidades 

de aprendizaje y sus expectativas .ante el mismo. 

Entre los recursos de aprendizaje se tienen, sus 

técnicas de estudio, el acceso a materiales que complementen su 

enseñanza y el tiempo de que dispone para estudiar. 

Las necesidades se han conceptualizado como la diferen-
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cia entre su condición presente con respecto al conocimiento y 

los objetivos del currículo. 

Por último, las expectativas, se refieren a lo que 

espera encontrar durante la carrera profesional y al final de 

ésta. 

Los tres aspectos anteriores son dados por las expe

riencias del proceso educativo escolar y familiar, a los que se 

encuentra sujeto el individuo, que a su vez son proporcionados 

por el .contexto sociocultural, económico y politice propio del 

orden social del alumno. 

En este sentido, los estudiantes se consideran como 

fuentes del currículo, pues pertenecen a una cultura y clase 

social, es decir, en los términos de Pansza (op. cit.) el alumno 

es una síntesis estructurada de naturaleza y sociedad. 

Lo anterior se resume al sefialar que el plan deberá 

promover la participación del alumno en la toma de decisiones 

curriculares y sobre todo en el proceso cotidiano del 

aprendizaje. 

Finalmente, el estudiante puede ser visto como eje 

sobre el cual se tornará el proceso de evaluación, porque al 

igual que los profesores y demás personal educativo, participa 

en el currículo directament e. Esta afirmación sale a relucir 

porque actualmente, (como se contempla en e l enfoque sistemático) 
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se le da poca importancia al alumno y en general al cuerpo 

académico en la evaluación de los planes de estudio, pues ésta 

se hace frecuentemente por expertos o autoridades que desconocen 

los propósitos reales de determinado curr1culo y hacia quién va 

dirigido. 

Hasta aqu1 afirmamos que finalmente, existen dos 

concepciones del curr1culo: la que se deriva del enfoque sistemá

tico y la de la totalidad educativa. Estas dos vertientes, a 

pesar de que son consideradas como diferentes, convergen en 

algunos puntos; ambas interpretaciones definen al curr1culo como 

un proceso de análisis continuo de cada uno de los elementos que 

lo forman: alumnos, investigadores, autoridades , etc., que 

integran el cuerpo académico que participa de formas distintas 

dentro del proceso educativo. 

También, estas concepciones comparten la consideración 

de normas inherentes a toda institución educativa, estas normas 

son un elemento en el que se enc uentra una autoridad 

institucional que dirige la orientación de los curr1culos, 

también consideran que exi sten normas administrativas para 

establecer un orden académico sobre el cual se llevará a cabo la 

evaluación global de los conocimientos estipulados y aceptados 

socialmente. 

La evaluación, también concebida por estas concepciones 

como un proceso permanente que incluye el disefto y la 

modificación de los curr1culos con base en las caracter1sticas 
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dinámicas tanto de las instituciones como de la sociedad en que 

la educación está inmersa. 

Debido a las interpretaciones diferentes del curriculo, 

consideramos necesario adoptar una posición que proporcione una 

visión general de lo que particularmente significa la concepción 

de curriculum y por lo tanto el diseño integral del plan dé 

estudio en tanto que es uno de los pilares básicos de todo 

sistema educativo. 

Definitivamente el plan de estudios o curriculo, 

considerado como el reflejo de la realidad educativa, contempla 

la inserción de los elementos sociales a los que nos referimos 

antes. Y es que al diseñar un plan de estudio no debe hacerse 

abstracción de una sociedad, de su ubicación histórica, de una 

definición de la carrera profesional, etc. Esta consideración 

implica el análisis de los ·requerimientos sociales en materia de 

salud, de avance cientifico y tecnológico, de formación de 

recursos humanos para las distintas instancias educativas, para 

las empresas, en fin, para toda una población, en donde e l 

estudiante independientemente de la institución que lo forma 

profesionalmente, pueda tener incidencia en la problemática 

nacional, pues es preparado para ello. 

Situándonos en la institución educativa y en particular J 

en el plan de estudios, es importante que la estructura organiza:---' ---· tiva de éste, refleje una realidad social Esto es, la definición 

de una práctica profesional acorde con necesidades reales y no 
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como sucede en el modelo sistemático, que primero se define el 

profesionista y posteriormente se adecúan sus actividades a las 

necesidades de una determinada población. 

Algo que es indispensable definir detenidamente, son 

los contenidos del programa de estudios, éstos deben reflejar el 

acervo cultural disponible, es decir, especificar las normas y 

valores sociales que el individuo recibe en su formación. Todo 

esto de acuerdo al análisis real que se haga de la disciplina , 

de su pertinencia y correspondencia con la problemática nacional 

definida. 

Resulta dificil def i nir a priori los objetivos de un 

plan de estudio, de los cuales se deriven los contenidos y 

programas. Debe elegirse como lo proponen Glazman y Figueroa 

( 1987) un tipo de organización, curricular que no aisle el 

conocimiento, que no superponga disciplinas y/o asignaturas sin 

relación entre s i , etc . para que la transmisión del conocimiento 

sea más integral, fácil de captar por el alumno y al mismo tiempo 

éste pueda relacionarlo con una realidad, es decir, un modelo 

curricular que vincule la teor1a con la práctica . 

Debe considerarse al estudiante como un elemento 

participativo, un individuo capaz de recibir críticamente el 

conocimiento, tomando decisiones personales, científicas y 

profesionales. El alumno a su vez, debe ser evaluado en términos 

de sus necesidades de aprendizaje, además de sus capacidades para 

ello. 
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Además debe considerarse también, que el estudiante 

participe activamente en la toma de decisiones sobre un contenido 

determinado, ya que en última instancia es él quien lo recibe. 

Asimismo, la concepción adoptada considera el 

importante papel que el docente desempefta en el proceso 

educativo, como alguien que conoce las técnicas que permiten la 

apropiación critica de los contenidos académicos y, en la vida 

personal y profesional del alumno. 

Por último, planteamos que ningún proceso curricular 

debe quedar al margen de ser evaluado conforme los avances del 

conocimiento y en general del sistema social, educativo, económi

co, político y cultural. Con estos factores se supone revisar 

integralmente al currículo, es decir, evaluar los planes y 

programas de estudio con base en sus elementos que lo conforman 

y a su aplicación real . Todo esto considerando, de acuerdo con 

Pansza (op.cit.) niveles epistemológicos, pedagógicos, 

psicológicos y sociales del conocimiento. 

En el ámbito de la educación superior y en particular 

en los estudios de posgrado se busca una mayor vinculación con 

la sociedad, es decir, la definición de problemas o demandas 

nacionales, debe contenerse en el disefto de los planes de 

estudio. 
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En el siguiente capitulo se describirán algunos aspec

tos de la enseñanza en el nivel de posgrado, particularmente en 

la UNAM, que tienen conexión directa con la concepción de la 

relación educación-sociedad. 
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Capítulo 2. "El ciclo de posgrado en México" 



Capitulo 2. El ciclo de posgrado en México 

2.1 Orígenes del posgrado 

La necesidad del tipo de educación que hoy se conoce 

como de posgrado, surgió en la Italia Medieval del requerimiento 

de preparar profesores universitarios. En los tiempos modernos, 

a esa necesidad se ha. sumado la de contar con cuadros capaces de 

generar e introducir innovaciones en el cada vez más complejo Y 

competitivo aparato productor de bienes y servicios de los paises 

avanzados y en desarrollo. 

Hoy en dia, la aplicación de las técnicas ya desarro

lladas y probadas en la producción masiva, se coloca en todo el 

mundo, en manos de los egresados de las licenciaturas que se 

imparten en las instituciones de.educación superior; pero las 

labores de investigación, desarrollo tecnológico e introducción 

de sus resultados en el ámbito económico mediante innovaciones 

técnicas, requieren de una formación adicional y diferente: un 

hábito intelectual y una práctica de trabajo apropiado para la 

identificación, el planteamiento y la solución de nuevos proble

mas mediante el método científico, el medio más poderoso de 

avance cultural y técnico creado por el hombre. Para estas 

labores, se requiere personal con educación de posgrado. (Resén

diz y Barnés, 1987) 

Históricamente, en el caso de México como en otros 

paises, la función primera del posgrado ha sido de corte académi-
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co, es decir, la de formar cuadros de investigación y docencia 

para las propias universidades. El desarrollo del Estado mexicano 

y el proceso de modernización, trajo consigo la necesidad de 

incorporar personal profesional y técnico de alta calidad. Sin 

embargo, para la formación de profesionistas, técnicos y cientí

ficos de alto nivel, hubo hasta fines de la década de los sesenta 

una gran dependencia de las universidades extranjeras. Los 

posgrados nacionales eran escasos y poco significativos al 

respecto. (Arredondo, 1986) 

El origen de los estudios de posgrado en México es 

relativamente reciente y puede decirse que tuvo lugar en la UNAM 

en 1940. Pero antes de esa fecha, en 1916 ya se otorgaban grados 

de .Maestría y Doctorado y en 1922 se establecen dichos grados. 

En 1928, la Facultad de Filosofía y Letras comenzó a otorgar 

anualmente un cierto número de maestrías. 

Sin embargo, hay que señalar que como no se pedía 

licenciatura para obtener dichos grados no se consideran como 

posgrado. 

Tal situación, motivada por preparar maestros en el 

área de filosofía y letras continuó en esa facultad y área hasta 

1960, afto en que se inició la reforma de maestría, estableciendo 

como requisito previo, los estudios de licenciatura. 

Para 1937, la sección de Ciencias se separa de la 

Facultad de Filosofía y Letras y se transforma en 1a Facultad de 

Ciencias. En ella se otorga la primera maestría y el primer 

37 



doctorado, en el sentido actualmente aceptado, en 1940 y 1947 

respectivamente. A partir de 1940, la información es más confia

ble y algunos posgrados otorgados en la UNAM son sin duda 

válidos, por lo que puede afirmarse que es en ese afio cuando 

surgen los primeros estudios de posgrado aceptados actualmente. 

La inquietud e interés por este tipo de estudios en 

otras facultades de la UNAM lleva en 1946, a la creación de la 

Escuela de Graduados, la cual se funda "con el fin de coordinar 

la ensefianza de los estudios realizados después de haber obtenido 

el titulo profesional en las diferentes escuelas y facultades de. 

la Universidad". (Malo, Garst y Garza, 1981) 

A partir de la década de los 70's, el acelerado creci

miento de los programas de posgrado, trajo como consecuencia la 

expansión de los servicios educatiyos cuyo impacto se manifiesta 

en la década posterior con la denominada tendencia masif icadora 

de la educación superior. En este sentido, el desarrollo del 

posgrado corresponde más a las exigencias, pautas y modelos del 

desarrollo de la formación de profesores, que a los requerimien

tos de una cultura científica de carácter nacional. 

Lo anterior explica, que el desarrollo del posgrado 

nacional tuviera, entre sus causas más importantes: la expansión 

del nivel de licenciatura y la necesidad de consolidar a las 

instituciones de educación superior, al incrementar la planta 

doc.ente (y elevar el nivel académico). (Pacheco, 1987) 
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Ante tal panorámica y como resultado del gran auge que 

tiene la planeación de la educación superior y la investigación 

cientlfica en México, surge el primer Plan Nacional Indicativo 

de Ciencia y Tecnologla, cuya intención ha sido la de vincular 

las prácticas educativas a nivel superior y las actividades de 

investigación cientlfica y tecnológica con "las demandas sociales 

y los problemas del pals". (Pallán, 1986) 

IZT. 
2.2 Fines y caracterlsticas del posgrado 

Lo expresado anteriormente, permite apreciar que las 

i nstituciones de educación superior, no han definido claramente 

y en forma homogénea los objetivos del posgrado y sus programas, 

existiendo una amplia gama de situaciones de grados .de profundi-

zación y de orientación en cada uno de los niveles de posgrado. 

Durante la década de los 7 o 's, hubo una ampliación 

notable del posgrado. La multiplicación de programas de posgrado 

en la capital y en la provincia no siempre se debió a un análi-

sis de las necesidades. Esto se refleja en que muchos programas 

no tengan una orientación clara en el contexto de la educación 

nacional, de los problemas nacionales y regionales. Asimismo, la 

repetición de programas muestra un cierto desequilibrio y una 

falta de integración de las instituciones que componen el sistema 

de posgrado o que, por otra parte, cuentan con recursos académi-

cos, flsicos y administrativos cuantitativa y cualitativamente 
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diferentes. (Muñoz y Suárez, 1987) 

México requiere en este momento, reordenar y reforzar 

su posgrado .ya que en algunos casos, en la UNAM por ejemplo, este 

nivel de estudios funciona como una prolongación de los estudios 

profesionales para estudiantes que concluyen una carrera la cual 

no tiene un mercado laboral ampl io . También se da el caso de que 

la especialización, la maestria y el doctorado se suceden 

curricularmente y se convierten en requisitos unos de otros , sin 

diferenciación de los planes de estudio de estos tres niveles. 

Algunos autores como Barrón (1982 ), han mencionado que 

las finalidades del posgrado podri an ser: 

a) Un medio para consolidar la planta académica de las institu

ciones de educación superior~ 

b) Formar recursos humanos para el sistema productivo de bienes 

y servicios. 

c) La vinculación entre docencia e investigación. 

d) El posgrado como medio para alcanzar la independencia 

tecnológica de México. 

La función de los estudios de posgrado es formar 

especialistas capaces de comprender plenamente las necesidades 

nacionales y contribuir a satisfacerlas. Dicha función incluye 

la docencia universitaria, la investigación y el desarrollo 

tecnológico industrial. 
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Los profesionales con posgrado se requieren para 

activar y modernizar nuestra economia , por ello es indispensable 

que la mayor1a de los posgraduados se formen en México, para lo 

cual es importante una gama amplia de programas de posgrado de 

calidad. (Reséndiz y Barnés. op. cit.) 

Por otra parte, la organización del posgrado resulta 

fundamental para el avance universitario, por que es un espacio , 

aunque no el único donde se puede formar a los profesores para 

atender tanto la demanda actual de las inst ituciones, corno la 

expansión del sistema educativo, para que sirvan de apoyo a los 

programas de formación de los recursos humanos altamente ca l ifi

cados requeridos para el crecimiento económi co y social del pais, 

es decir, personal capa z de contribuir mejor a conocer las 

necesidades nacionales y abordar y plantear soluciones a nues tros 

problemas. (Bojalil, 1986) 

En sus rasgos fundamentales, los estudios de posgrado 

se caracterizan porque: 

a) Se imparten por y en instituciones de educación superior. 

b) Están dirigidos principalmente a profesionistas con nivel 

de licenciatura. 

c) Se cursan bajo programas de investigación básica y aplicada. 

d) Son estudios de alto nivel académico . (Barrón, op . cit.) 

De esta manera, el posgrado al menos en nuest r a etapa 

actual de desarrollo, debe ser considerado corno la instanc ia 
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concreta que vincula las actividades universitarias y conlleva 

cambios cualitativos respecto a la evaluación de la calidad de 

los cuadros docentes universitarios. También es el sitio idóneo 

de reflexión, identificación y análisis de situaciones, que 

posibiliten avances en la solución de problemas cada vez más 

complejos, asi como en la ident ificación de nuevas demandas 

sociales. 

En general, los cursos de posgrado, en sus orígenes, 

especificamente la maestria y el doctorado, tienen el propósito 

y la responsabilidad de generar nuevos conocimiemtos. Para ello , 

era imprescindible la práctica de la i nvestigacion pura o aplica

da, tanto de los docentes como de los alumnos. No obstante, con 

el tiempo éstos propósitos han ido cambiando . 

La UNAM ofrece planes de_ estudio de posgrado en cuatro 

variantes: 1) actualización, 2) especialización, 3) maestría y 

4) doctorado. Tomaremos el Reglamento General de Estudios de 

Posgrado (RGEP) porque constituye un documento modelo para la 

especificación de los fines del posgrado de esta institución . 

El RGEP aprobado por el Consejo Universitario en 1986, 

establece cuatro grados: 

1) "Los cursos de actualización que tienen la finalidad de 

ofrecer a los prof esionistas la oportunidad de renovar sus 

conocimientos en determinadas disciplinas y especialidades. 

2) Los cursos de especialización que tienen por objeto preparar 
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especialistas en las distintas ramas de una profesión, 

proporcionándoles conocimientos amplios en un área determi

nada o adiestrándolos en el ejercicio práctico de la misma. 

Estos cursos tienen un carácter eminentemente aplicativo y 

constituyen una profundización académica en l a formación de 

profesionales. 

3) La maestria que tiene como propósitos : 

a) proporcionar al alumno una ópti ma cultura cient1fica y 

human1stica. 

b) Ofrecerle una formación metodológica que lo capacite para 

l a solución de nuevos problemas . 

e) Capacitarlo para actividades de investigación y docencia. 

4) El doctorado que tiene como finalidad preparar al alumno 

para investigación original". 

De esta manera, se asienta en los estudios de posgrado , 

sobre todo en los grados de maestria y doctorado, el papel de 

primerisima importancia que posee la investigación, ya que 

únicamente a través de ésta, es posible producir, ut ilizar y 

adaptar nuevos conocimientos. 

2.3 La investigación y la docencia en el posgrado 

La actividad cientifica realizada en México , s e lleva 

a cabo fundamentalment e en el marco del sistema educativo 

nacional, en el nivel de la educac ión superior . Tan sol o en la 

UNAM se concentra cerca del 50% de los recursos humanos y de 

infraestructura destinados a la investigación. En términos 
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generales, la universidad mexicana se caracteriza por contar con 

un modelo tradicional de organización, en el que la investigación 

se realiza en base a una estructura unidisciplinaria que ha 

logrado desarr ollarse muy poco en comparación con el avance 

cientifico. (Pacheco, op. cit.) 

Las caracteristicas del modelo tradicional son: un 

reducido impacto al interior y al exterior de la Universidad en 

relación a la intención de vincular la investigación con los 

requerimientos de la realidad nacional inmediata, así como del 

aparato productivo; una práct ica académica altamente formalizada; 

una rigida organización académica que escasamente se ha adecuado 

a los requerimientos científ icos en cada uno de los campos 

especializados, y por ültimo, el carácter fragmentado del traba jo 

cientifico , que s e expresa bajo formas distintas de acuerdo con 

su determinante institucional o disciplinario . (op. c it.) 

En el diagnóstico del Programa Nac ional de Desarrollo 

Tecnológico y Cientifico se habla de un sistema de ciencia y 

tecnologia "insuficiente", incompleto y poco articulado , que se 

le caracteriza como dependiente, y débil en la producción de 

bienes de capital. 

En este documento, se sefialan también algunas limita

ciones de la actual investigación que se realiza en México, tales 

como: investigadores con poca experiencia, desproporción entre 

las necesidades reales y el poder de respuesta científica , 

carencia de organismos y mecanismos que vinculen la poca 

44 



investigación básica con las necesidades más urgentes de la 

población. 

A partir de este diagnóstico, el sistema educativo 

mexicano reconoce la necesidad de ampliar los tiempos de forma

ción para la investigac1on. As1, los planes de estudio de las 

instituciones de educación superior; en sus niveles pr ofesional 

y de posgrado, consolidaron y aumentaron los eventos didácticos 

relacionados con la teor1a y práctica de la investigación. 

(Sánchez, 1987) 

De aqu1 en adelante, vamos a referirnos exc lusivamente 

a l ciclo de posgrado en la UNAM, ya que es la institución en la 

que se concentra gran parte de los estudios de posgrado e n todo 

el pa1s. 

As1 el posgrado , básicamente en sus niveles de maest ria 

y doctorado constituye la fuent e de formación de los investiga

dores en la UNAM y en general, un indice importante de la 

investigación que se realiza en el pais. Este compromiso requiere 

que los profesores del posgrado orienten sus actividades hacia 

la investigación. 

Pedagógicamente hablando el método de enseñar a 

investigar investigando es más efectivo que la enseñanza basada 

en el simple conocimiento del quehacer cientifico. Con ello se 

quiere señalar la intención práctica de la enseñanza en l a 

investigación como estr ategia pedagógica más efectiva para 
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adiestrar al investigador a generar conocimientos. Dicha 

intención práctica consiste en el acompañamiento real del maestro 

en cada una de las tareas que realice el alumno que se inicia en 

el campo de la investigación. (op. cit.) 

En vista de que, a investigar se aprende investigando, 

es necesario que el asesor de i nvestigación reúna tres saberes 

específicos : a) un saber práctico , b ) un saber teórico y c) un 

s aber pedagóg i co. 

Sin embargo, en el cont exto social e i nstitucional. 

prevalece la figura de l investigador más c omo profes i onal que 

como c ient í fico, destacando: su origen d i scipl inario, su área de 

investigac ión, l a exper ienc i a profesional y de investigaci ón, 

entre otras caract erísticas . 

Lo anterior nos permite apreciar que e l investigador 

va adquiriendo una f igura socialmente idealizada y a sumida como 

tal, que incide en el conjunto de prácticas sociales e 

institucionales relat ivas a l a act i v i dad científica. 

Además , los p l anes y pro.gramas de posgrado, principal

mente los de doctorado, aún mantienen estructuras rígidas, con 

excesivo contenido inf ormativo y con regímenes académicos escola

rizados, condiciones que no promueven el trabajo de investigación 

original. También, los investigadores de carrera se han desvincu

lado paulatinamente de los centros de enseñanza, de tal manera 

que la proporción de investigadores que imparten clases en las 

escuelas y facultades ha tendido a disminuir. 
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Ante tal situación, es necesario trabajar para fortale,

cer la investigación y la docencia, ya que toda universidad debe 

concebirse de manera tal que la relación entre ellas, sea reci

proca y constante. 

Por otra parte, dentro de las funciones inherentes al 

ejercicio universitario, la transmisión de conocimientos y la 

realización de investigación son dos elementos que necesariamente 

deben ser vinculados. 

La universidad es uno de los principales centros en el 

que se cultiva y desarrolla una proporción importante del conoci

miento humanistico, cientifico y tecnológico: al mismo tiempo 

forma profesionales, expertos e investigadores con una capacidad 

critica e innovadora. El adecuado desempef'lo de estas funciones 

exige que estos dos sistemas -el de investigación y el de docen

cia- funcionen en forma coordinada . 

La relación entre estos dos sistemas puede analizarse 

en dos planos, el organizativo-funcional y el individual . 

En relación al plano organizacional institucional, se 

puede sef'lalar que muchos de los institutos de investigación se 

crearon antes de que las perspectivas disciplinarias se desarro

llaran en el campo docente. Estas condiciones institucionales, 

conllevaron a una falta de vinculación entre el sistema de 

investigación -desarrollado básicamente en los centro e institu-
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tos- y el de docencia -desarrollado únicamente en las escuelas 

y facultades-. 

Con el propósito de lograr una mayor vinculación 

institucional entre estos sistemas, se han hecho concesiones para 

tomar medidas que solucionen este problema. Algunas de ellas son, 

la posibilidad de realizar proyectos colegiados de docencia e 

investigación donde participen facultades, escuelas, centros e 

inst i tutos. Se inst auró c omo una actividad académica de los 

planes de estudio de maestr i a y doctorado a la tutoria , señalando 

que esta función será ejercida por los profesores de carrera y 

los investigadores, se plantea además, la r ees tructuración de los 

doctorados, ten iendo a la investigación como e je de los planes 

de estudio. 

Un segundo plano en q~e se analiza la vinculación 

investigación-docencia, es el individual, que se ref ier e a l as 

actividades de docencia e investigación que realizan l os miembros 

del personal académico en los dos sistemas. 

Para lograr esta vinculación, la Legislación Universi

taria vigente, determina que el personal académico de carrera 

tiene la oportunidad de profesar cátedra y realizar 

investigación. Sin embargo, existen datos que muestran la falta 

de ejercicio investigativo por parte de los docentes y viceversa. 

Con lo anterior, es un hecho que las características 

de la docencia y la investigación deben variar de acuerdo con el 
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nivel en que se realiza. 

Ahora bien, si la investigación está relacionada con 

la docencia a cualquier nivel, al posgrado debe dársele en forma 

constante la acción de investigar-aprender-ensefiar. (Dominguez, 

1982) 

Por último, Gio (1 9 86) sugiere la consideración de los 

siguientes crit erios, como una medida de sol ución de l pr oblema 

que nos ocupa: 

a ) Disefiar mecanismos que refuercen y amplien los canales de 

comunicación entre las diferentes escuelas, facultades, 

institutos y centros de investigación de la uni versidad . 

b) Fomentar la permanente participación de los Institutos y 

Centros de Investigación en el disef\o curricular de los 

posgrados. Esta participacion, a la vez que respete el área 

de competencia de los posgrados, debe encontrar la fórmula 

que relaciona los diferentes cursos con las d i versas 

investigaciones que se llevan a cabo. 

c) Establecer una evaluación más int egral, que además de 

considerar la labor de los investigadores y su producción 

cient1fica, también tome en cuenta el apoyo que brindan en 

actividades docentes. 

d) Descentralizar algunos posgrados para que se beneficien 

otras universidades, centros tecnológicos e institutos de 

investigación. 

49 



Las propuestas consideradas antes, abarcan algunos 

aspectos del anAlisis que hacemos en el presente trabajo, que 

esencialmente es la determinación de la congruencia interna de 

cada uno de los planes de posgrado de la ENEP-Iztacala aprobados 

por el Consejo Universitario. Es por esto que describiremos los 

criterios que guiaron dicho anAlisis. 

Pero antes de iniciar dicha descripción, es necesario 

aclarar que la revisión y presentación de los planes de estudio 

siguió un orden cronológico, conforme a la creación y aprobación 

de los mismos, tal y como se muestra al principio del capitulo 

siguiente. 
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Capítulo 3. "El posgrado en la ENEP-Iztacala" 



capitulo 3. El posgrado en la ENEP-Iztacala 

Los estudios de posgrado en la ENEP-Iztacala se insertan 

dentro del área de las Ciencias de la Salud y se caracterizan 

por incluir en sus actividades docentes, el tr:abajo de investiga

ción. Este programa está formado por siete planes de estudio. En 

1979 se .creó la maestria en Modificación de Conducta, en 1980, 

se crearon la maestria en Farmacologia Conductual, en Psicologia 

y en Investigación de Servicios de Salud. Para 1982, se pone en 

marcha la Especialización en Endoperiodontologia, un año después 

en 1983, inicia sus labores la maestria en Neurociencias y en 

1984 se crea la maestria en Biologia de la Reproducción. 

Desde su inicio, los estudios de posgrado en la ENEP, 

han presentado cambios en su matricula. A partir de 1984, se 

observó mayor crecimiento en todos los programas y en 1985 se 

aprecia un drástico decrecimiento para todas las maestrias; pues 

de 120 alumnos inscritos en esa fecha, para 1989 se inscribieron 

sólo 30 alumnos. (Ver tabla no. 2) (Carrascoza, Reynoso, Nieto 

y Tirado, 1989) 

Los cambios en la matricula se deben a factores exter

nos que están vinculados cqn el posgrado como son: la crisis 

económica .que el pais vive afecta sobre todo aquellas áreas que 

en lo económico dependen principalmente de un salario, como en 

la · población del posgrado, que está constituida por personal 
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docente de la misma institución de procedencia, asi como a 

factores de naturaleza interna, como son los cambios sucesivos 

de Dirección del plantel cuyas politicas parecen afectar todos 

los ámbitos de la institución. 

Una apreciación más completa de la situación del 

posgrado, se obtiene analizando las tasas de alumnos ACTIVOS 

(aquellos que se encuentran cursando normalmente los programas) 

los EGRESADOS (que han concluido los estudios, pero que no se han 

titulado) y los GRADUADOS (que han concluido el trabajo de tesis 

respectivo). El porcentaje promedio general de alumnos activos 

en relación al total de alumnos del posgrado es de 17.5% (67 

alumnos), los egresados abarcan el 31% (121 alumnos) y un 7% 

corresponde a los alumnos graduados o titulados. (Ver tabla no. 

3 ) ( op . ci t . ) 

El indice de "deserción" y "abandono", representa un 

problema en el posgrado, ya que es un indicador de la manera en 

que los planes operan en la institución. Se toma como DESERTOR 

aquel alumno que abandona el plan de estudios sin concluir los 

cursos propedeúticos. También se considera INACTIVO, al alumno 

que una vez inscrito a determinado programa, no lo concluye, ni 

se da de baja oficialmente del mismo. El término abandono se 

refiere a la deserción de los cursos propedeüticos o del progra-

ma. 

El porcentaje total de deserción en el posgrado es del 

60%. Esto incluye la suma del porcentaje de alumnos desertores 

e inactivos. (Ver tabla no. 4) 
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otro de los problemas que presenta el posgrado en la 

Escuela es el que s e refiere a la planta docente. Inicialmente, 

el personal académico estaba constituído por profesores que 

laboran en algunas de las carreras de nivel profesional que se 

imparten en la ENEP. Sin emba rgo, en la actualidad existe un 

total de 84 profesores, de los cuales 36 son profesores de 

carrera y 48 están contratados por horas de profesor de asignatu

ra. Esta situación se torna crít i ca cuando se tiene que existen 

programas donde únicamente un profesor tiene plaza de carrera 

mientras que el resto es contratado por horas. (Estos y otros 

datos específicos de cada programa pueden verse en la tabla no. 

5) 

A pesar de lo que se reporta, se sabe que el desempeño 

del docente es aceptable, s u preparación, la actualidad de sus 

conocimientos, la puntualidad y r~sponsabilidad en las sesiones 

de tutoría son adecuadas. (Tirado, Nieto, Reynoso y Carrascoza, 

1990) 

Un problema más se refiere a que los alumnos desconocen 

el perfil del egresado, del programa que están cursando, lo que 

indica una falta de difusión de los propósitos de los programas. 

Estos datos fueron obtenidos de una encuesta aplicada a .los 

alumnos que actualmente están cursando el nivel de posgrado. En 

este estudo el 65% de los alumnos informó que las expectativas 

que tenían antes de ingresar al posgrado son cubiertas 

satisfactoriamente, pero la infraestructura con la que se cuenta 

es insuficiente para la realización de la investigación, además 
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de que ésta no ha tenido difusión hasta la fecha. Estas 

condiciones reflejan la carencia económica de la Escuela. (op. 

cit.) 

Con la intención de solucionar los problemas por los 

que atraviesa el posgrado, la institución ha planteado diversas 

alternativas para mejorar la labor docente. Estas alternativas 

son: que los docentes cuenten con plaza de carrera o al menos que 

sean profesores de medio tiempo, además de participar en otros 

programas de la misma institución y en otras escuelas de la UNAM. 

(Reynoso, Carrascoza, Nieto y Tirado, 1989) 

Asimismo, se ha planteado la posiblidad de evaluar 

globalmente el posgrado revisando la validez y actualización de 

los planes de estudio, el análisis del desempeño general del 

docente, las actividades de los estudiantes y el funcionamiento 

de la organización académico-administrativa. (op. cit.) 

Para realizar la revisión de los planes de estudios 

del posgrado en la ENEP-Iztacala, se consideraron los siguientes 

criterios: 

1) Fundamentación del proyecto 

2) Estructura académica 

3) Caracter1sticas para la implantación del proyecto 

4) Evaluación y actualización del plan de estudios 

Los cuatro puntos anteriores se revisaron en función 

de la congruencia entre ellos. Es decir que la fundamentación 
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de cada uno de los proyectos correspondiera con la estructura 

académica que se presenta en los mismos. Posteriormente, se 

consideraron los puntos (3) y (4) para determinar su congruencia 

entre ellos y con el resto del plan de estudios. Todos ellos 

constituyen los elementos generales de la presentación del 

programa de estudios de posgrado de la institución. A 

continuación se describen en deta lle cada uno de estos aspectos : 

1) Funda mentación del proyecto 

La f undamentación comprende la descripción de la metodologia 

empleada en la presentación del p l an, a fin de justificar 

su creación o modificación . Para lo cual se consideraron los 

siguientes puntos: 

1.1 La definición de la disciplina o área de conocimiento que 

comprende el proyecto, incluyendo la descripción de los 

procedimientos empleados (foros, bibl iografia, etc.), sus 

resultados y conclusiones obtenidas. 

1.2 Situación histórica de l a discip l ina, incluyendo desarrol lo 

histórico en México y en la UNAM. 

1.3 Las necesidades sociales a solucionar por la disciplina y 

el alcance del plan de estudios en función de dichas 

necesidades. 

1.4 Los planes afines que se consideraron antes de la creación 

o modificación del proyecto en cuestión, incluyendo algunos 

elementos de la estructura curricular de éstos. 

1.5 El horizonte laboral del egresado se revisó con base en la 

descripción de los campos de accion profesional y las 

actividades a realizar. 
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1.6 La demanda probable anual de alumnos y su justificación con 

base en la realización de encuestas, estudios, etc. para 

preveer el número de alumnos interesados en cualquier 

programa. 

2) Estructura académica 

2.1 Los objetivos generales del plan se consideraron como la 

descripción de los conocimi entos y habil i dades que el 

a lumno, al terminar sus estudios deberla de ha ber adquirido. 

2 . 2 El perf il del egresado se r ef i ere a l os conoc imientos y 

capacidades que los egresados habrán adquirido en r e l a c i ón 

con el mercado de trabajo, mediante el plan d e estudios. 

2 . 3 Tipo de organización curricular (módulos, áre a s o as ignatu

ras) 

2 .4 Carga académica. Se realizó de acuerdo a la clasif i cación 

de cada una de las actividades académicas , en cinc o 

orientaci ones: metodologia, aplicac ión, prof undizac ión de 

conocimientos, investigación y docencia, mismas que se 

definen como sigue: 

Especialización 

Actividades de aplicación de conocimientos. 

Su función es proporcionar las condiciones para la aplica

ción de los conocimientos adquiridos y el desarrollo de las 

técnicas necesarias para la solución de problemas. Debe 

tener horas teórico-prácticas. 

Actividades metodológicas. 

Tiene como función proporcionar al alumno los conocimientos 
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fundamentales de la disciplina. Puede ser teórico, teórico

práctico. 

Actividades de profundización de conocimientos. 

Proporciona conocimientos específicos y de actualidad sobre 

una problemática determinada de la disciplina. Puede ser 

teórico, teórico-práctico o práctico. 

Maestria 

Actividades metodológicas . 

. Seminario de metodologia. Su función es proporcionar los 

elementos teóricos y técnicos, generales y especificos, que 

son útiles para abordar el estudio de la disciplina. Puede 

ser teórico-práctico . 

. Seminario de investigación. Proporciona la asesoría y 

supervisíon metodológica para la realización del trabajo 

de investigación. Puede ser teórico-práctico. 

Actividades de investigación, 

Actividad que se realiza en relación a un problema de la 

disciplina, ya sea para su estudio o solucíon. Debe impar

tirse en horas prácticas . 

Actividades de aplicación de conocimientos • 

. Seminario de área. Su función es llevar a cabo la aplica

ción de conocimientos adquiridos para el estudio o solución 

de problemas como apoyo al trabajo de investigación. Puede 

impartirse en horas prácticas . 

• Seminario de Tesis. Su función es integrar los conocimien

tos adquiridos y actividades desarrolladas en torno a una 

línea de investigación. Puede ser teórico-práctico. 

Actividades de profundización de conocimientos. 
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Su función es incorporar a los estudios, los contenidos de 

actualidad en la disciplina, la linea de investigación o el 

área. Puede ser teórico-práctico. 

Actividades docentes. 

Su función es capacitar al alumno para la enseñanza y 

transmisión de conocimientos mediante acciones docentes en 

áreas afines a los estudios que está llevando. La práctica 

docente debe ser supervisada , a fin de proporcionar la 

asesoria teórica y técnica necesaria y evaluar asi la 

actividad del alumno. 

2. 5 Modalidades de enseñanza-aprendizaje. Se refieren a la forma 

en cómo se llevan a cabo cada una de las orientaciones 

descritas antes. Se entiende por modalidad: seminario 

monográfico, taller de área, trabajo de investigación, etc. 

2.6 Sistema tutorial (principalmente en maestria y doctorado). 

Debe considerarse la incorporación del alumno a las lineas 

de investigación que se desarrollarán en la sede del plan. 

2.7 Descripción del cuadro curricular que incluye: nombre de 

las materias, número de horas teóricas y prácticas, seria

ción y semestres lectivos. 

2.8 Descripción de los mecanismos académico-administrativo, por 

ejemplo: Requisitos de ingreso, permanencia, egreso, etc. 

2.9 Programas de actividades académicas . 

El programa de las actividades académicas describe los 

siguientes puntos: 

-Objetivo general de cada una de las asignaturas, área o 

módulo. 

-Temario. Listar los temas generales del plan de acuerdo a 
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la secuencia y nivel de complejidad. 

-Técnicas de enseñanza-aprendizaje a emplear. 

Descripción de la forma en que se llevará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

-Procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumno. 

Sea por medio de trabajos, ensayos, participación, etc. 

3) Las caracter1sticas para la implantación del plan de estu

dios. 

3.1 Infraestructura 

Determinación del establecimiento de acuerdos y/o convenios 

con escuelas, facultades, centros e institutos de investiga

ción de áreas afines. 

3.2 Recursos materiales 

Instalaciones (aulas, laboratorios, etc.) 

Servidios materiales de apoyo, (computadoras, biblioteca, 

etc.) 

3.3 Lineas de investigación que se desarrollarán en el campo 

en que se implantará inicialmente el proyecto. 

3.4 Recursos humanos 

Especificar el personal académico que participará en el 

desarrollo del proyecto. 

4) Evaluación y actualización del funcionamiento del plan 

4.1 Evaluación interna 

4.2 Evaluación externa 

4.3 Mecanismos y fuentes de información para la evaluación y 

la actualización. 

Los elementos del plan de estudios:la fundamentación, 

el perfil del egresado y el objetivo general se analizaron en 
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función de la congruencia interna entre ellos y con los demas 

elementos del plan (carga académica, organización curricular, 

etc.) de acuerdo al concepto de integración Investigación-Docen

cia, entendida como el proceso a partir del cual estos dos 

elementos se conforman, compartiendo un objetivo común y conf igu

rando sus propios objetivos particulares. 

Asimismo queremos recordar que el análisis de los 

planes de estudio se basó en la revisión de los documentos que 

representan a dihos planes, y que fueron aprobados por el Consejo 

Universitario. 
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3.1 DIAGNOSTIDO DE PLANES DE ESTUDIO DE POSGRADO 

MAESTRIA EN MODIFICACION DE CONDUCTA 

Observaciones particulares 

En el presente plan se encuentra que la fundamentación, 

el objetivo y el perfil guardan relación entre si, principalmen

te se refieren a dar servicio a las áreas aplicadas de la Psico

logía y proporcionar una metodología para la investigación 

aplicada y tecnológica. 

sin embargo, carece del horizonte laboral del egresado 

no aparece, lo cual constituye un problema puesto que refleja que 

no se tiene idea clara de los conocimientos que habrán de 

adquirirse, o que no se hizo un análisis profundo del mercado de 

trabajo sobre el que podria incidir el egresado. 

No contiene la demanda probable anual de alumnos. 

En cuanto a la estructura curricular se especifica que 

el plan está organizado por módulos, contiene un cuadro curricu

lar donde se describen las asignaturas que se imparten, número 

de horas por semana y su valor en créditos. Debería especificarse 

las horas teóricas y prácticas en cada asignatura para corroborar 

el cómputo de créditos. 

El sistema modular sugiere una formación interdiscipli

naria que tiene relación con el objetivo general, ya que los 

semestres tienen tres orientaciones definidas: metodología, 

aplicación, profundización de conocimientos, más un semestre 

dedicado a la investigación. 
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De manera particular, mencionamos que los seminarios 

monográf ices son opta ti vos (alcoholismo, problemas sexuales, 

depresión) y pueden llevarse en la sede del plan, también existe 

la posiblidad de cursar dichos seminarios en otras escuelas o 

facultades de la UNAM con valor de 6 créditos cada uno. 

Las actividades académicas se clasificaron en cinco 

orientaciones para obtener la carga académica, resultando los 

porcentajes que se muestran en la tabla no. 1 y lA. De acuerdo 

al análisis se puede afirmar que este programa programa pertenece 

a una maestría ya que existe mayor cantidad de actividades 

aplicadas que reflejan la orientación del programa. 

Las modalidades de enseñanza-aprendizaje consisten en 

s e minarios monográficos, generales, prácticos y metodológicos; 

es notable que sus objetivos forman una lista de conductas 

terminales que deberá cumplir el alumno al final de cada 

semestre. No se mencionan las técnicas de enseñanza y evaluación, 

tampoco se considera el sistema tutorial tan importante para la 

realizacion de la investigación, pues se requiere de la 

orientación y observación directa de un tutor en el trabajo 

académico del alumno. 

Aunado a lo anterior, deberían definirse las lineas 

que guiarán el trabajo de investigación, esto con la finalidad 

de enriquecer al alumno en su preparación, integrandolo en un 

proyecto determinado y contribuir a la solución de problemas 

conductuales. 

En cuanto a los requisitos de ingreso, en el último 
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de ellos (ver cuadro. no. 1) hace falta especificar, nivel de 

conocimiento de los idiomas que se exigen y la dependencia 

universitaria que expedirá la constancia correspondiente . 

Además, es cuestionable el hecho de exigir la lengua rusa o 

alemán si los contenidos del programa están en inglés. Sería 

conveniente reflexionar sobre la utilidad que tendrían estos dos 

idiomas para el alumno. 

En los requisitos de permanencia únicamente falta 

incluir, el tipo de inscripción al programa. 

El plan es flexible, los módulos permiten una formación 

amplia de conocimientos para el estudiante, además de que pueden 

cursarse seminarios fuera de la ENEP y la elaboración de 

proyectos de investigación es de acuerdo a los intereses de cada 

alumno. 

El programa no contiene un plan de evaluación y 

actualización de su estructura, con lo cual podría pensarse que 

se creó y fue puesto en marcha inmediatamente, para después 

iniciar labores de revisión una vez que se tengan resultados de 

un seguimiento ocasional de egresados. 

El plan se desarrollará en la Clinica Universitaria 

de la Salud Integral (CUSI), situada en la misma institución. 

Por último, la extensión de los contenidos es adecuada, 

las materias guardan relación y complejidad progresiva en 
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relación al semestre en que se imparten. 

Observaciones generales 

Aün cuando existe congruencia entre los tres primeros 

elementos (fundamentación, perfil y objetivo) deberla considerar

se la integración del horizonte laboral del egresado, pues esto 

daria la pauta para conocer el mercado de trabajo al cual podria 

i nsertarse el alumno para satisfacer las necesidades detectadas. 

De cualquier manera, la orientación del plan es adecua

d a al tipo de problemas expuestos; este proyecto de plan de 

estudio sobre la modificación de conducta pretende diseñar 

ambientes terapéuticos y dar entrenamientos a profesionales y 

paraprofesionales que efectüen labores principalmente preventi

vas. 

La infraestructura disponible para el funcionamiento 

del plan, no parece ser suficiente, deberian establecerse conve

nios de colaboración con otras instituciones con el fin de 

enriquecer el ejercicio profesional del alumno, también es 

necesario que se definan las lineas de investigación, pues la 

ausencia de ellas le resta dirección académica al plan. 

Por ültimo, queremos agregar, que esta maestría (cuyo 

proyecto fue aprobado en 1979) parece una prolongación sino es 

que la réplica de la Licenciatura en Psicología que se imparte 

en la ENEP-Iztacala, pues sugiere que fue creada con el fin de 
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reparar fallas que aparecen en la licenciatura y no como un 

programa de posgrado cuyos objetivos son distintos a los de una 

carrera profesional. En este sentido, un programa con estas 

características pareciera no corresponder a una variante de 

posgrado tal como la maestría, en virtud de que debería tener 

como objetivo, formar al estudiante en la investigación y/o en 

la docencia. 
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3.2 DIAGNOSTICO DE PLANES DE ESTUDIO DE POSGRADO 

MAESTRIA EN FARMACOLOGIA CONDUCTUAL 

Observaciones particulares 

El objetivo del presente programa es formar recursos 

humanos para la investigación y la docencia en el área de la 

farmacología conductual. (ver cuadro no. 2) Este objetivo no 

tiene relación con lo que se establece en la fundamentación. Por 

un lado, en ésta se plantean como necesidades nacionales, la 

formación de personal que trate con el alcoholismo, la 

contaminación y los efectos colaterales de las drogas y por otro, 

en el objetivo, se propone la investigación y la docencia. Como 

puede observarse existe una falta de congruencia entre el 

objetivo y la fundamentación. Esto se refleja con mayor claridad 

en el perfil del egresado, cuyas funciones son la investigación 

con animales y seres humanos y como consultor del efecto del uso 

y abuso de las drogas. 

Como podemos ver, estos tres elementos no guardan 

relación paralela entre si, por un lado se formarán investigado

res en el área de la farmacología conductual (que abarca las 

necesidades detectadas) y por otro lado, se define al egresado 

como consultor (no como terapeuta) de los efectos de las drogas, 

pero nunca se menciona si se dará solución al problema. Lo mismo 

sucede con la contaminación ambiental y el alcoholismo, al 

respecto nos preguntamos ¿cómo es que el egresado va a intervenir 

en dichas áreas?, ¿es suficiente determinar las causas de los 

problemas? 
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No se incluye la demanda probable anual de alumnos. 

Aún cuando el plan está organizado por asignaturas, 

todas obligatorias, refleja la intención interdisciplinaria del 

mismo, esto es, las materias están distribuidas de acuerdo con 

las áreas de la farmacologia conductual, que abarca Í a biología, 

la quimica, la psicologia, lo que corresponde a la vez, con los 

alumnos de las diferentes disciplinas que pueden ingresar al 

programa. 

El plan contiene un cuadro curricular que incluye: 

número de horas teóricas y prácticas de las materias, número de 

ciclos semestrales requeridos y el valor en créditos. 

Para obtener la carga académica, las actividades 

académicas se clasificaron en cinco orientaciones, resultando 

los datos que se muestran en la tabla no. 1 y lA. Estos datos 

corresponden a lo que sería una maestria, sin embargo, debe 

indicarse que, no se incluye ninguna actividad con orientación 

hacia la docencia, aunque se plantea la formación de docentes e 

investigadores para la propia universidad y otras instituciones. 

Los seminarios de investigación constituyen el espacio 

en el cual la tutoria tiene gran importancia, aún cuando se 

especifica la forma de trabajo en ella, faltaria mencionar el 

mecanismo de asignación de tutores. 

No se indican los requisitos de permanencia, mismos 

que constituyen un elemento importante para tener una visión 

completa del desarrollo del programa. 
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Asimismo, no se incluyen las líneas de investigación 

a las que será dirigido el alumno para un mejor aprovechamiento 

de sus conocimientos y de los recursos materiales y humanos. 

Por otra parte, los programas de actividades académicas 

sugieren algunas observaciones: todas tienen relación con los 

objetivos del plan pero particularmente la extensión de los 

contenidos de la asignatura de Instrumentación y Metodología 

pareciera no poder ser revisada en tres horas teóricas por 

semana, sin tomar en cuenta las horas práctic a s (tres por sema

na), en Fisiología existe uha gran cantidad de temas a revisar 

en tres horas teóricas por semana y por último, en Tópicos 

Selectos de Farmacología Conductual, la extensión de los 

contenidos es demasiado amplia para revisarse en tres horas 

teóricas por semana. 

En todos los semestres, las actividades académicas 

estan distribuidas desde la orientación de profundización de 

conocimientos, hasta la investigación¡ existe relación entre 

ellas y son de carácter teórico, práctico o teórico-práctico. 

Observaciones generales 

La maestría en Farmacología Conductual fue creada para 

analizar las causas que llevan a la mayor incidencia de tres 

problemas importantes en el ámbito social, el alcoholismo, la 

drogadicción y la contaminación ambiental. 

El plan enfatiza la importancia de estos problemas y 

la preocupación por solucionarlos, de ahí la idea de formar 

investigadores. No obgtante la trascendencia que tiene el 
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desarrollo de l a inve stigación en esta área, debe considerarse 

el vac í o que e l pr ograma presenta en lo que se refiere a la 

formación de terapeutas. Oeste esta perspectiva se puede señalar 

que, el plan no responde a las necesidades que se plantean para 

s u j ustificación. Resultar ía inútil analizar las causas, ut i lizar 

una metodología elabora da o rea li zar experimentos sofisticados 

si sólo quedaran en un planteamiento teórico sin incidir en el 

campo aplicado. Ese es el caso en el presente programa, en el 

cual s e esperaría que el egresado pudiese abordar dichas 

necesidades como terapeuta pue sto que no estaría preparado para 

ese fin. 

Revisando los contenidos del plan, la problemática 

nacional a la que se refiere, son ternas que se discuten en 

conferencias introductorias (sin profundizar) pidiéndole al 

alumno sus conclusiones y opinione~ sobre ellos. Esto no garanti 

za que el alumno se interese realmente en satisfacer ciertas 

necesidades, sólo se pretende que adquiera conocimientos de las 

sustancias que constituyen o provocan la contaminación ambiental, 

o las implicaciones orgánicas y conductuales que tienen la 

i ngestión d e droga s e n organi smos infrahumanos para posteriormen

te ser extra polados a personas en situaciones reales y poco 

controlables. En este punto seria conveniente reflexionar si 

existe una comparación paralela entre personas y animales; si eso 

fuera posible entonces los resultados de experimentos con estos 

sujetos serían los mismos y podría decirse que en todos los 

organismos las drogas, el alcohol, las sustancias tóxicas, etc. 

producen el mismo efecto orgánico y conductual. 
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Por otro lado, el plan considera la posibilidad de que 

ingresen alumnos provenientes de diferentes disciplinas, por lo 

tanto se considera necesario agregar un curso propedéutico con 

el propósito de que los alumnos que ingresen sean capaces de 

llevar el programa sin dificultad y tengan conocimie ntos 

homogéneos en la población escolar. 

Asimismo, el plan señala a la docencia como una de las 

áreas de trabajo del egresado. Sin embargo, no existe ninguna 

asignatura con orientación docente, lo cual debe incluirse como 

parte del programa y del objetivo general del plan. 

También se ofrecen seminarios de investigación en los 

cuales el alumno trabajará en los programas de los investigado

res, sin embargo, insistimos en que es necesario responder bajo 

qué lineas o áreas se hace tal investigación. Habria que definir 

éstas con base en los problemas que plantea el plan. También debe 

considerarse el establecimiento de convenios con otras institu

ciones y centros de investigación que enriquezcan la preparación 

del alumno en su quehacer cientifico. 

Finalmente se refleja que el plan se diseñó sin hacer 

un análisis detallado de las caracteristicas de la población 

estudiantil que será potencialmente alumno, un análisis de las 

necesidades sociales y una corroboración sobre si el futuro 

egresado puede abordar eficazmente éstas. Seria importante 

también, analizar al personal académico para determinar si puede 

incluirse en la formación de los estudiantes, considerando las 

técnicas de enseñanza de los profesores para asegurar dicha 
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formación; asimismo especificar un campo laboral congruente con 

los objetivos generales del propio plan. La revisión de estos 

factores llevarian a la creación de una disciplina que se vincule 

con la realidad, si es que se desea contribuir a prevenir y/o 

solucionar problemas como los que aqui se plantean. 
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3.3 DIAGNOSTICO DE PLANES DE ESTUDIO DE POSGRADO 

MAESTRIA EN PSICOLOGIA (METODOLOGÍA DE LA TEORIA 

E INVESTIGACION CONDUCTUAL) 

Observaciones particulares 

Aún cuando se exponen las razones por las cuales se 

cre a esta maestria, dentro de su justificación no se aclara el 

tipo de problemas que solucionarán los egresados. Asimismo en 

el objetivo no se menciona la posibilidad, por parte de los 

egresados, de realizar investigaciones originales pertinentes a 

la realidad nacional (que no sean réplica de investigaciones de 

moda). Nos preguntamos, ¿qué tipo de problemas van a investigarse 

que sean relevantes en nuestro pais? y, ¿en qué medida los 

egresados podrian incidir en la solución de éstos? Además, 

faltaria mencionar el perfil del egresado, es decir, especificar 

los campos de acción y las actividades profesionales a 

desarrollar, pues parece ser que no se tiene idea precisa de 

dichas actividades. 

Lo anterior refleja que existe incongruencia entre los 

tres elementos antes mencionados, dado que en primer lugar no 

.existe un perfil de egresado, en segundo término, el objetivo 

busca innovar investigación tecnológica y aplicada sin aclarar 

en la fundamentación el tipo de ésta, es decir sobre qué 

problemas o con base en qué necesidades se realizará, y que dicha 

investigación sea, al mismo tiempo pertinente a una realidad 

nacional. 

72 



El plan contiene un cuadro curricular donde se especi

fican: nombre de las asignaturas, número de horas teóricas Y 

prácticas y su valor en créditos, seriación de materias en 

semestres antecedentes y consecuentes. (ver cuadro no. 3) 

El cómputo para obtener la carga académica se hizo a 

partir del total de créditos y se obtuvieron los datos que se 

muestran en la tabla no. 1 y lA. Las cantidades corresponden al 

ideal de un programa de maestría, pero deberían incluirse, de 

acuerdo al objetivo, asignaturas con orientación docente, de otra 

manera seria muy difícil preparar al alumno para la docencia en 

educación superior. 

Por cuanto a los contenidos del programa, se encuentra 

una desvinculación entre éstos y el objetivo. Hacemos esta 

relación porque la estructura debería estar organizada de acuerdo 

con el tipo de profesional que se pretende formar. Por un lado, 

los contenidos y la bibliografía no reflejan la manera en que se 

pretende lograr la formulación de problemas teóricos y de inves

tigación original, y por otro, se revisan temas teóricos referen

tes a la psicología social, clínica y educa ti va, pero no se 

menciona si una vez elegido un tema se pueda seguir investigando 

en él durante toda la maestría. Para esto sería conveniente que 

se indicaran las líneas de investigación que se desarrollan en 

el área. 

En el módulo de investigación supervisada, el estudian

te dispondrá de un comité de tutores que evaluarán y asesorarán 

su proyecto y resultado de una investigación. Los proyectos 
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podrán relacionarse con conducta animal y/o humana bajo 

condiciones altamente controlables. Por lo que se refiere a este 

respecto, seria conveniente precisar cuáles son las lineas de 

investigación que constituirán la infraestructura básica a partir 

de la cual se integren las investigaciones. 

En lo que se refiere a los requisitos de ingreso, en 

el último inciso (ver cuadro no. 3) se presenta como un requisito 

más la presentación de una constancia de traducción del idioma 

inglés, en este punto debe especificarse la dependencia que 

expedirá dicha constancia. 

Se recomienda también especificar cuáles serian los 

requisitos de permanencia: el tipo de inscripción al primer 

ingreso, el tiempo de dedicación del alumno al plan (parcial o 

completo), etc. 

La actualización del plan se hará con base en su 

flexiblidad, de acuerdo a créditos, materias optativas, 

contenidos, etc. todo esto en función del avance de los conoci

mientos de la disciplina y de una evaluación que dé cuenta de las 

necesidades institucionales y sociales. 

Es importante completar los datos del personal académi

co, porque de otra manera no permite conocer si la planta docente 

es óptima para el programa y si en determinado momento cumpliría 

con las actividades y/o intereses del alumno que avalen su 

preparación y el logro del objetivo del plan. 
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Observaciones generales 

La problemática a la que el plan pretende responder 

no se ac lara en ningún momento. Más bien se explica, la intenció 

de la psicologia para reali za r hacer investigaciones que 

provienen de otros países con mayor desarrollo cientifico. Lo 

anterior parece una critica a la metodologia que hasta la fecha 

se ha empleado en la investigación básica y aplicada; sin 

embargo, se podria señalar que se adiestrará en conocimientos 

teóricos y metodológicos existentes, aplicables a la solución de 

problemas de México. 

Es por esto que deben aclararse los propósitos genera

les del plan, los cuales deberian derivarse de las necesidades 

detectadas . 

Asimismo, la inexistencia de lineas de investigación 

hacia las cuales será dirigido el alumno constituye un problema 

ya que asi no se podrian formar investigadores capaces de 

resolver problemas, si de antemano no existe idea de ellos., ni 

la forma en que el futuro egresado podria incidir. 

Por otra parte, existe cierta desvinculación entre el 

objetivo general y la organización curricular, como ya se mencio

naba. Esto es, cómo se pretende formar personal docente sin 

incluir ninguna asignatura con orientacion hacia la docencia. 

Este problema debería considerarse, ya que la universidad tiene 
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como función producir recursos docentes y debe contar con los 

medios necesarios para ello. 

Un aspecto adecuado que contiene el plan, es la presen

cia de sesiones de tutoría, bajo las cuales se mantiene contacto 

directo con los alumnos que se preparan para la investigación 

en ambientes altamente controlados. Sin embargo, insistimos en 

que es necesario formular las líneas o áreas d e investigación a 

desarrollar con el fin de crear nuevos investigadores que solu

cionen problemáticas nacionales, así como la formación y provi

sión de recursos humanos que satisfagan intereses institucionales 

y disciplinarios. 
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3.4 DIAGNOSTICO DE PLANES DE ESTUDIO DE POSGRADO 

MAESTRIA EN INVESTIGACION EN SERVICIOS DE SALUD 

Observaciones particulares 

El enfoque del plan de estudios que se propone busca 

el equilibrio entre la posibilidad de plantear conocimientos 

sobre la definición y conceptual ización de las variables que 

intervienen en los servicios de salud y la relación de este 

sector en el contexto del plan global de desarrollo nacional. 

A partir de lo anterior manifestamos que, en la funda

mentación se mencionan tres grupos de necesidades: a) a nivel de 

instituciones especificas, b) desarrollo nacional y c) formación 

de recursos humanos. Estos tres grupos abarcan problemas como la 

distribución y cobertura nacional de los servicios de salud 

orientados a atender enfermedades ii;tfecciosas, alimentación, etc. 

asi como la demanda de este servicio en el medio laboral. Esto 

es congruente con el objetivo ya que en él se pretende la 

formación de recursos humanos en el área de docencia y de 

investigación de prestación de servicios de salud. Asimismo, el 

perfil del egresado especifica el manejo por parte del alumno, 

de técnicas metodológicas para evaluar las necesidades detectadas 

y sus implicaciones ambientales y sociales. 

Asimismo, el horizonte laboral del egresado guarda 

relación con los tres puntos anteriores y considera la realiza

ción de actividades en el sector educativo, salud, público y 

privado. 
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(básica, 

reflejan 

El plan no señala la demanda probable anual de alumnos. 

Por otra parte, el plan está organizado por áreas 

de concentración y de investigación) que a su vez 

una formación inter y multidisciplinaria. Esto es, 

contiene asignaturas agrupadas en estas áreas, de acuerdo a las 

di f erentes disciplinas que pueden participar en el programa y que 

a barcan el área de docencia , metodología e investigación. 

Se incluye un cuadro curricular que especifica el 

nombre de las asignaturas, número de horas teóricas y prácticas 

con valor en créditos. 

La carga académica se obtuvo en relación a los créditos 

de cada materia clasificada en las cinco orientaciones que se 

presentan en la tabla no. 1 y lA. En función de los datos que se 

presentan, decimos que la carga académica corresponde a u na 

maestría. 

También se proponen asignaturas optativas en diferentes 

áreas de servicios de salud que pueden cursarse en otras escue

las o facultades de la UNAM. 

Las modalidades de enseñanza-aprendizaje se incluyen 

en los seminarios de investigación I y II impartidos en los 

semestres 4o. y So., respectivamente. También se incluye el 

sistema tutorial y el mecanismo de asignación pero falta 

describir la forma de trabajo en las sesiones de tutoría. 
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Debe mencionarse que el plan incluye un programa 

propedéutico el cual tiene como objetivo la homogeneización de 

conocimientos que deben cubrirse a causa de la 

multidisciplinariedad de la maestria. Este programa aparece 

ampliamente descrito señalando las asignaturas, horas que se 

imparten y las condiciones bajo las cuales pueden cursarse por 

el aspirante y ser clasificado como alumno de la maestria. 

IZT. 
En cuanto al idioma que se requiere, falta considerar 

la dependencia universitaria que expedirá la constancia 

correspondiente. 

El plan es muy flexible, pues permite al alumno cubrir 

un porcentaje de créditos y asignaturas en otras escuelas, en 

programas públicos y privados co~ los cuales se establecieron 

convenios para mejorar la calidad académica del alumno. 

Se señala también, una evaluación contínua de las 

necesidades de la población y se propone revisar periódicamente 

el plan, en relación a las posiblidades de cambio de las candi-

cienes del medio ambiente y la innovación tecnológica. 

En lo que respecta a los recursos humanos, contiene 

información sobre: el nombre, grado académico, actividades 

profesionales, tiempo de dedicación al plan y funciones a 

realizar. Falta mencionar: la institución que otorga el grado, 

cargo y categoría y el número de profesores adscritos a la UNAM. 
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Esta planta docente contempla diferentes áreas: salud pública, 

administración, economía, etc. pero también se menciona que, en 

la medida que se avance en la aplicación del plan, se depurará 

el listado de los profesores, se crearán nuevas necesidades y 

algunas áreas de conocimientos se impartirán por profesores 

invitados de universidades extranjeras. 

Los recursos materiales con que cuenta el plan son la 

cusr y siete clínicas odontológicas más, así corno otros recursos 

de los planes de maestría de la ENEP-Iztacala. 

Por último mencionarnos que existe congruencia en los 

objetivos generales y especificas de cada asignatura en un mismo 

semestre, en semestres antecedentes y consecuentes. 

Observaciones generales 

La maestría en Investigación de Servicios de Salud, 

es un programa que contribuye a investigar el alcance de los 

recursos con que se cuenta para solucionar los diferentes 

problemas de salud de la población mexicana. Tales problemas (la 

alimentación y algunas enfermedades) son prioritarios en México, 

por lo cual es necesario optimizar los servicios formando 

recursos humanos para lograrlo. 

El plan está estructurado adecuadamente; existe con

gruencia interna entre sus elementos. Es adecuado el hecho de 

crear un programa multidisciplinario que pretenda integrar la 

evaluación global de los servicios generales de salud, tan 
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importantes para nuestro desarrollo. 

Se percibe en la fundamentación, la realización de un 

análisis de problemas que necesitan atención inmediata. Esto 

deriva la creación de un plan que se adecúe perfectamente a la 

problemática detectada; en este plano se busca mejorar la capaci

dad y cobertura de la atención médica en México. 

Se considera adecuada la realización de un curso de 

homogenización de conocimientos debido a la 

multidisciplinariedad del programa, pues con esta condición, el 

alumno que ingresa tiene una visión global de la problemática 

sobre la que va a actuar posteriormente. 

Por otra parte, la definición de las líneas de investi

gación, la posibilidad de cursar a.signaturas optativas dentro y 

fuera de la UNAM, realmente garantizan el cumplimiento de los 

propósito s del plan. Asimismo la infraestructura es suficiente, 

se tienen acuerdos con diferentes instituciones que permiten el 

intercambio académico para una mayor preparación del alumno en 

la maestría. 

La planta de profesores parece sufieciente, ya que 

ellos están especializados en diferentes disciplinas, siguen 

líneas de investigación especificas, lo cual optimiza en mayor 

grado la disponibilidad de recursos y promueve en el alumno la 

investigación. 

Es importante que se contemplen las fuentes y mecanis-
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mas de información que complementen los intentos de evaluación 

y actualización del plan, para poder resolver fallas y logros que 

se vayan presentado en su aplicación real. 

82 



3.5 DIAGNOSTICO DE PLANES DE ESTUDIO DE POSGRADO 

ESPEC IALIZACION EN ENDOPERIODONTOLOGIA 

Observaciones particulares 

La especialización en Endoperiodontología propone la 

formación de recursos necesarios para solucionar los problemas 

endoperiodontales del país, al mismo tiempo que, preparar docen-

tes de pregrado en dicha disciplina, así corno la investigación 

clínica y epidemiológica por parte del egresado, que implica el 

entrenamiento en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfer-

rnedades orales de la población. 

La fundamentación del plan, el objetivo y el perfil 

del egresado son congruentes entre si, dado que contemplan las 
. 

áreas de docencia y servicio. 

Sin embargo, el plan no especifica el horizonte laboral 

del egresado, es decir, los centros de acción y actividades 

laborales (profesionales y de docencia) en las cuales podría 

desarrollarse el alumno egresado del plan. 

Un problema que debe considerarse es la especificación 

de la demanda anual de alumnos. Esta no está fundamentada y el 

número de alumnos que se preven (200) es muy grande. En el plan 

se argumenta que las instalaciones de la ENEP-Iztacala son 

suficientes para la cobertura de alumnos que se espera. Sin 

embargo, la demanda de matricula no debe estar en función de las 

instalaciones y/o accesibilidad de recursos con que se cuente, 
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aunque estos sean suficientes ésta es muy grande. Sería adecuado 

considerar la realización de registros de alumnos que estén 

interesados en tomar la especialización, pues de otro modo el 

número estipulado no se fundamenta objetivamente y parece haberse 

calculado al azar o en función de la cantidad de aulas o aparatos 

de trabajo disponibles (unidades dentales, clínicas, 

instrumental, laboratorios, etc.) 

En cuanto a la estructura académica, el plan contiene 

un cuadro curricular donde se especifican: el nombre de las 

asignaturas incluyendo orientación y modalidad, número de horas 

teóricas y prácticas con valor en créditos. 

La carga académica se obtuvo de acuerdo a los créditos 

de las asignaturas clasificadas en cinco orientaciones como se 

muestra en la tabla no. 1 y lA. A partir de estos datos, estima

mos que la carga académica corresponde a un programa de especia

lización, ya que esta variante de posgrado tiene por objeto 

preparar especialistas en un área determinada y/o adiestrar en 

el ejercicio práctico de la misma. Asimismo, contiene materias 

con orientación docente según se plantea en el objetivo general. 

En cuanto a la investigación, en el plan se . dice que 

se elaborará un protocolo relativo al estudio de enfermedades 

endoperiodontales, pero no se especifica si se realizará o se 

quedará simplemente como un ensayo metodológico previo a la 

investigación. 

Las modalidades de enseñanza-aprendizaje son básicamen-
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te, la tutoría (definida como la observación y supervisión 

directa en las prác ticas clínicas) y la participación activa del 

estudiante con el fin de desarrollar una acción concreta sobre 

el objeto de estudio. 

El plan es muy rígido y las materias están distribuidas 

adecuadamente en áreas especificas de la endoperiodontologia, 

incluyendo sus implicaciones y tratamiento del paciente con 

enfermedades endo y periodontales. (ver cuadro no. 5) 

El plan contempla la posibilidad de evaluación interna 

y externa mediante un análisis del logro de los objetivos, los 

cuales serán evaluados al término de cada activida d académica y 

al final del curso. En este punto faltar ía incluir las f uentes 

de información para lograr este propósito, como pueden ser: 

entrevistas a profesores, investigadores , alumnos, comunidad y 

egresados. 

Por otra parte , de manera breve se menciona que el 

plan y los programas deberán ajustarse flexiblemente a las 

neces idades de la comunida d y de la escuela, actualiz á ndose de 

acuerdo al momento en que se desarrolle. Esto no incluye los 

procedimientos a seguir, sólo refleja la intención de analizar 

la vigencia del plan. 

Por cuanto a los recursos humanos propuestos, todos 

los profesores son especialistas en distintas áreas de la 

endoperiodontologia en función de las asignaturas, el objetivo 

y el tipo de profesional que se pretende formar. La 
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infraestructura con que se cuenta está ubicada en la sede del 

plan. 

Por último, las actividades académicas tienen relación 

con el plan, la extensión de los contenidos es adecuada, así como 

su carácter obligatorio y guardan relación en un mismo semestre 

y en semestres antecedentes y consecuentes. 

Observaciones generales 

Básicamente podemos plantear que el plan está estructu

rado aceptablemente, existe congruencia lógica entre sus elemen

tos, se prevén posibilidades de evaluación y actualización, lo 

cua l es muy importante porque los resultados obtenidos a part i r 

de estos aspectos, son indices valiosos para diagnosticar la 

manera como se pretende formar especialistas en el campo de la 

Endoperiodontologia. 

En este sentido, se percibe la preocupación de vinc ular 

la teoria con la práctica analizando el servicio en salud oral 

que la población requiere. Asimismo, se tiene idea clara del tipo 

de profesional que se prepara; p recisamente la eva luación ayuda 

a determinar si el egresado es capaz de solucionar la 

problemática que se ha determinado previamente. 

Por otra parte, resulta pertinente el propósito de 

preparar docentes de pregrado que a su vez puedan preparar otros 

profesionales en el área clinica y epidemiológica de la Odontolo

gia. Pero estas funciones están destinadas a solucionar p r oblemas 
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orales detectados en una proporción de 3,500,000 habitantes en 

la periferia d e la escuela, en este caso el alcance del plan es 

positivo, pero deberia considerarse el horizonte laboral del 

egresado donde se estipule un mercado de trabajo fuera de la zona 

escolar donde se ofrece el plan, por ejemplo: especificar los 

lugares de empleo del espec ialista fuera de la zona de detección 

de las enfermedades endope riodontales. 

A partir de lo anterior, podrian prepararse docentes 

que se insertaran en programas de otras instituciones que tengan 

objetivos similares a los del plan, también seria conveniente que 

se establecieran acuerdos de colaboración con organismos 

institucionales públicos y privados en los que haya enfermedades 

endoperiodontales y el egresado pueda ofrecer sus servicios, de 

esta forma no solo se abarcarla una población especifica, sino 

podria darse una descentralizacióry de profesionales hacia otras 

comunidades que padezcan las mismas enfermedades orales. 

87 



3.6 DIAGNOSTICO DE PLANES DE ESTUDIO DE POSGRADO 

MAESTRIA EN NEUROCIENCIAS 

Observaciones particulares 

La presencia de alteraciones cerebrales en un 

porcentaje bastante considerable de la población nacional, trae 

como consecuencia problemas de aprendizaje, por lo cual el plan 

pretende formar profesionales que atiendan dichos problemas, ya 

sea a nivel preventivo o de rehabilitación. 

En el objetivo general del plan se describen las 

actividades docentes, de investigación y profesionales que 

contribuyan a la solución de las necesidades planteadas. En 

virtud de que estos aspectos no corresponderian propiamente al 

objetivo, seria conveniente que se especificarán los 

conocimientos y habilidades que el alumno será capaz de realizar 

una vez concluidos sus estudios. 

El horizonte laboral del egresado, aclara las activida

des laborales y los centros de acción profesional, que correspon

den a lo que se menciona en el objetivo general. 

El plan se desarrollará en los programas de investiga

ción que se llevan a cabo en la UICCSE, lo que permitirá que los 

estudiantes participen en dichos programas. 

Por cuanto a la organización académica, todas las 

asignaturas son obligatorias, se incluyen actividades como 
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seminarios metodológicos, prácticos, monográficos (que implican 

revisiones bibliogr áficas) y de investigación (que contemplan un 

trabajo práctico del alumno en el laboratorio bajo un proyecto 

de investigación). 

Para los seminarios de investigación se incluye la 

tutoria académica indispensable para el desarrollo del alumno 

en la áreas de investigación que se proponen. Se intenta con 

ello, promover la relación constante maestro-alumno adecuada 

para la preparación del investigador en el área de Neurociencias. 

El plan contiene un cuadro curricular donde se descri-

ben las asignaturas incluyendo el nombre, orientación y 

modalidad, número de horas teóricas y prácticas con valor en 

créditos. 

La carga académica se obtuvo de la clasificación de 

las materias con base en su número de créditos. Los datos se 

muestran en la tabla no. 1 y lA. Sin embargo, es necesario 

señalar que siendo las funciones docentes uno de los objetivos 

del plan, no existe ninguna actividad académica con orientación 

a la docencia. Aún cuando se mencione en el plan de estudio que 

los seminarios monográficos y metodológicos, se evaluarán 

mediante la presentación de contenidos y los materiales 

' didácticos que se utilicen, es importante que el alumno conozca 

los aspectos relevantes para su desempeño como profesor mismos 

que podrian revisarse en asignaturas con orientación docente. 
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A pesar de ello, decirnos que la existencia de una 

adecuada cantidad de materias metodológicas y de investigación 

justifican la variante de posgrado a la que pertenece el plan . 

Es importante señalar que el curso de prerrequisitos 

viene especificado dentro del plan, éste incluye objetivos 

particulares, número de horas por semana y las materias son: 

Física, Fisiología Humana, Química, Físico-química y Matemáticas 

que se imparten a nivel de licenciatura. 

Por lo que se refiere a la actualización del plan, se 

propone la revisión y cambios demandados por el desarrollo de la 

c iencia y por las necesidades detectadas en el medio al que van 

a servir los egresados. Sólo que no se mencionan los me canismos 

y fuentes de información para dicha actividad. 

Los recursos humanos contienen las características 

necesarias de acuerdo a los objetivos del programa . Además se 

establecen convenios con otras instituciones y se cuenta con el 

material necesario para realizar la investigación. 

Observaciones generales 

Con este programa se intenta integrar un grupo multi

disciplinario, en donde se preparen trabajos que analicen las 

variables determinantes del comportamiento, incluyendo la nece

sidad de crear medidas prácticas para atender los problemas 

escolares y de salud que se derivan del daño c erebral. Sin 
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embargo, hay que señalar que el objetivo debe redefinirse en 

términos de metas que se persiguen, es decir, el tipo de forma

ción que se proporcionará al alumno (docente, investigador, 

consultor, etc.) ya que la forma en que está redactado 

corresponde a un perfil de egresado. 

La vinculación de conte nidos teóricos y prácticos se 

logra mediante la carga académica. Esto es, la enseñanza de una 

gran cantidad de asignaturas metodológicas y de investigación 

complementadas con materias eminentemente teóricas, lo cual 

propicia el desarollo e inserción del egresado en el campo 

laboral. No obstante lo anterior, seria necesario incluir 

materias docentes que preparen al alumno para que pueda ser 

captado por las instituciones de educación superior en el área 

de las neurociencias. 

La estructura del plan es bastante aceptable, sus 

elementos guardan relac i ón entre si, la infraestructura parece 

ser sufic iente para la aplicación del plan. Lo más importante, 

es la participación del alumno en los programas de investigación 

q ue exist e n en l a sede de l plan. Otra ventaja es la posibilidad 

que tiene el alumno de participar en el cambio del programa, o 

sea la evaluación y actualización del mismo. 

También se tienen acuerdos de colaboración con 

instituciones y centros de investigación corno el Instituto 

Mexicano de Psiquiatria y el CINVESTAV-IPN. Estos convenios 

podrían fungir también como fuentes de trabajo potenciales del 
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egresado. 

El plan es poco flexible, pero da la oportunidad de que 

el alumno elija cualquier linea de investigación, que puede 

cambiar en caso de que ésta no sea de su interés . Ademá s los 

recursos humanos son suficientes y tienen lineas de investigación 

definidas necesarias para dirigir, orientar y evaluar al alumno 

en el desarrollo de su trabajo académico. 
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3.7 DIAGNOSTICO DE PLANES DE ESTUDIO DE POSGRADO 

MAESTRIA EN BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION 

Observaciones particulares 

En este programa hay conguencia entre la fundamenta

ción, el objetivo y el perfil del egresado, ya que los tres 

puntos mencionan el propósito de preparar investigadores en el 

área de la reproducción humana y animal. 

El horizonte laboral del egresado deberla considerar, 

no sólo las áreas de operación sino también las actividades que 

se realizarán en éstas. 

La demanda anual previsible de alumnos, no saturará 

el mercado en 15 años, si es que se logra que de 8 a 10 alumnos 

egresen cada año. Esto no solo seria en instituciones de salud, 

ni en los centros universitarios sino también en algunas 

entidades gubernamentales que tienen corno objetivo mejorar la 

producción animal de diferentes especies. (Sria. de Ganaderia y 

Sria. de Pesca) 

En lo que se refiere a la organización académica, el 

plan contiene un mapa curricular donde se especifican las asigna

turas obligatorias y optativas, éstas incluyen nombre, modalidad, 

número de horas teóricas y prácticas con valor en créditos. En 

total son 23 asignaturas de las cuales 8 son obligatorias, 8 

optativas y 12 seminarios. 
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La carga académica se obtuvo de cada asignatura de 

acuerdo al número de créditos tal y como se muestra en la tabla 

no. 1 y lA. A partir de estos datos, se observa que existe gran 

cantidad de materias de profundización de conocimientos y menor 

número de materias metodológicas. No obstante, puede decirse que 

la carga académica corresponde a un programa d e maestría, pero 

sería conveniente incluir un mayor número de materias metodoló

gic as y uno menor de profundización con .el fin de proporcionar 

mayor preparación metodológica que apoye la aplicación d e 

técnicas de laboratorio y la investigación del alumno. 

El programa es flexible, contiene un 26% de materias 

optativas mediante las cuales el alumno tiene la oportunidad de 

adquirir conocimientos específicos en el área de su interés. 

Estas materias son de carácter aplicado y de profundización, se 

incluye además a la tutoría como método de enseñanza y 

evaluación. 

La maestría será realizada en un 100% en las instala

ciones de la ENEP-Iztacala. Esta cuenta con un 80% de los recur

sos necesarios para la aplicación del plan, reconociendo que 

faltan algunos aparatos. Además se tienen convenios con algunas 

instituciones para llevar a cabo la maestría. 

En cuanto a los recursos humanos, la cantidad y calidad 

de los mismos es suficiente, algunos de los profesores relizan 

investigación e imparten docencia al mismo tiempo, además de que 

siguen líneas de investigación definidas. 
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Por último, debe mencionarse que, los contenidos son 

adecuados, las ac t i vidades académicas guardan relación con el 

semestre en que s e imparten y en semestres antecedentes y conse

cuentes. 

Observaciones generales 

Parece ser que el estudio sistemático de la Biología 

de la Reproducción ha tornado gran auge en la última década, 

debido al incremento de la población en el mundo y la necesidad 

de mejorar la calidad de las especies animales que se utilizan 

en la alimentación. Dadas estas características se crea esta 

maestría con orientación eminentemente aplicativa que contribuya 

al d e sarrollo de la producción animal y el diseño de 

anticonceptivos para el ser humano. 

El programa que se pr~senta es rnul tidisciplinario, 

donde pueden ingresar alumnos de diversas carreras con áreas 

comunes en el campo de la Biología de la Reproducción. El crear 

un programa con estas características da la certeza de cubrir 

necesidadas que no son propiamente de atención de salud, sino 

p r ob lemas mundiales que crece n rápidamente. 

Se menciona en el plan una notable escasez de investi

gadores en el área de la reproducción humana y animal, basta con 

analizar la demanda de alumnos; ésta no saturaría el mercado de 

trabajo durante 15 años. Es por esta razón que el objeto del plan 

es crear la infraestructura necesaria para apoyar las áreas 

aplicativas en la Biología de la Reproduccíon. 
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La estructura del plan es adecuada, existe congruencia 

interna entre sus elementos, sin embargo es cuestionable la 

presencia de una gran cantidad de actividades académicas con 

orientación hacia la profundización de c onocimientos, sobre todo 

en los seminarios especiales y de bibliografía que se llevan en 

los cuatro semestres que dura la maestría . Lo que se sugiere es 

redefinir los objetivos de dichos seminarios de manera que no 

haya gran cantidad de contenidos teóricos, pues se corre el 

riesgo de proporcionar poca formación en las áreas de 

investigación; podría considerarse un mayor procentaje de 

actividades metodológicas que apoyen la investigación. 

En cuanto a la infraestructura con que se cuenta, se 

sugiere establecer convenios institucionales además de los que 

ya se tienen, para poder apoyar el funcionamiento óptimo del 

plan. También se sugiere prever el mercado de trabajo, dando 

opciones del mismo, describiendo el lugar y las actividades a 

desarrollar por parte del egresado. 

Los recursos humanos son suficientes a pesar de que 

falta especificar algunas de sus característi c a s (inst i tuc i ón 

que otorga el último grado obtenido, actividades profesionales, 

etc.) 

Se considera adecuado que el plan defina las lineas 

de investigación propias para cada uno de los profesionales que 

ingresan al programa, pero debería haber otras más generales que 

puedan ser elegidas por cualquiera de los alumnos que ingresan. 
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Por último es indispensable incluir un programa de 

evaluación y actualización, con el fin de ir modificando su 

estructura, mejorar la preparación que recibe el estudiante y 

aprovechar al máximo el porcentaje de recursos materiales y 

humanos disponibles. 

3.8 Análisis del posgrado en la ENEP-Iztacala 

La situación que en la actualidad presenta el programa 

de posgrado en la ENEP-Iztacala permite diversas observaciones. 

Si equiparamos los datos que se obtuvieron en la revisión de los 

planes en su dimensión formal con los datos generales que de su 

funcionamiento existen (Reynoso, y cols. 1989) notamos que no hay 

diferencias significativas entre estos dos análsis. En primer 

lugar, la carencia de una expresiór clara de objetivos y necesi

dades sociales, provoca menor número de graduados en relación al 

número de alumnos que ingresan, el índice de deserción y reproba

ción tiene cifras considerables. Estos aspectos ilustran la 

situación verdadera del posgrado, pues se comprueba que, un 

diseño inadecuado de los planes trae como consecuencia un funcio

namiento poco satisfactorio, debido probablemente a la carencia 

de recursos económicos suficientes que cumplan intereses insti tu

cionales, sociales y personales. 

Particularmente, los planes cuya aprobación fue reali

zada en 1979-1980, tienen una estructura poco aceptable, pues 

existen omisiones de aspectos fundamentales que deben considerar-
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se por ejemplo, el especificar claramente el tipo de profesional 

que se formará, analizar el mercado de trabajo y su relación con 

el planteamiento de una problemática detectada que en algunos 

casos resulta poco clara . 

En la estructura de los planes aprobados en el periodo 

señalado se refleja su improvisación, es decir, la falta de un 

análisis detallado de factores como la población sobre la que se 

va a trabajar, situación histórica de la disciplina, recolección 

de opiniones de investigadores, profesores, alumnos, asi como un 

inventario de recursos disponibles y la creación de otros que 

complementan el funcionamiento adecuado del plan. 

Además la estructura de dichos planes es muy rigida e 

imposibilita que el alumno se desarrolle óptimamente, o bien que 

participe activamente en la evaluación de los programas, pues su 

opinión es también valiosa, por la relación directa que mantiene 

con el proceso educativo. Si se permitiera al alumno adecuar los 

programas, éstos podrian ser más flexibles en función de sus 

expectativas y cumplirla los intereses de la institución, al 

mismo tiempo que se resolvería la desv inc ulación tan frecuente 

qu existe entre la dimensión formal y la dimensión real de los 

planes. 

Por otra parte los planes aprobados en el periodo de 

1980 a 1984, tienen una estructura más flexible, pues además de 

su carácter multidisciplinario; su alcance a las necesidades 

detectadas se percibe fácilmente por la claridad con que están 
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definidas, también por el establecimiento de convenios de 

colaboración institucionales que apoyen la aplicación 

satifactoria de los programas. 

Sin embargo, debe señalarse la ausencia de un programa 

de evaluación. En alugnos planes, no se contempla la posiblidad 

de análisis permanente de su funcionamiento conforme los cambios 

operados en la población sobre la que se trabaja. Dichos planes 

son: la maestria en Modificación de Conducta, en Farmacologia 

Conductual, en Psicologia y en Biologia de la Reproducción; 

insistimos en que es importante que se tenga un tipo de 

evaluación del propio plan, pues esto permitiría un análisis del 

proceso educativo, en el cual se podrian señalar los factores que 

interv ienen en la docencia y en el funcionamiento de los progra

mas evaluados . 

En otros casos, (especialización en Endoperiodontolo

gia, maestria en Investigación en Servicios de Salud y maestria 

en Biologia de la Reproducción) se prevee un plan de evaluación, 

pero no se describen los instrumentos que sirvan de indicadores 

para realizar dicho propósito. Podrian realizarse entrevistas, 

foros de análisis, reuniones, etc. donde se discuta la pertinen

cia del plan, en relación al contexto ideológico, social y 

económico en el que la Universidad está inmersa. 

En función de los objetivos de una maestria (RGEP, 

1986) la investigación y la docencia son factores que se analiza

rán a continuación. 
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Las labores de investigación son objetivos 

fundamentales de las seis maestrías presentadas en el posgrado 

de la ENEP. Sólo que en tres de ellas no existen líneas de 

investigación definidas a las que podría dirigirse el alumno. 

Asimismo, la infraestructura disponible, limita por 

su insuficiencia, el desarrollo pleno de algunos planes. Lo 

anterior se deriva posiblemente de la rigidez señalada que 

imposibilita la comunicación con dependencias universitarias 

públicas y/o privadas que realicen actividades de investigación. 

Además la preparación para la investigación no tiene, en algunos 

casos, relación con la problemática detectada, pues se encontró 

que cuando no se definen claramente las necesidades sociales, no 

existen líneas de investigación específicas. Tal es el caso de 

la maestría en Psicología (Metodología de la Teoría e 

Investigación Conductual), que a pesar de su distribución 

modular, con gran cantidad de investigación, presente el fenóme

no mencionado antes; igualmente sucede con la maestría en Modifi

cación de Conducta y la maestría en Farmacología Conductual. 

Los programas de maestría restant~s, contienen líneas 

de investigación definidas que guardan relación con los objetivos 

y necesidades planteadas en cada una de ellas. De esta manera, 

se observa una mayor flexibilidad y dirección concreta del alumno 

que se prepara para la investigación, la cual debe ser motivada 

por el interés de desarrollo científico y tecnológico. Esto 

traerla como resultado una investigación interdisciplinaria que 

permitiría al estudiante participar en otros sectores y conocer 
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la forma de aplicación de su disciplina a otros campos 

disciplinarios, lo que le facilita su integración a la docencia 

y su ejercicio profesional en el ámbito productivo y de servicio. 

Por otra parte, en el programa de especialización se 

incluyen seminarios de investigación, los cuales no están clara

mente definidos. Pensamos que deberia señalarse el tipo de 

actividades que se proponen en estos seminarios, (ya que podrian 

tratarse de ensayos teóricos, sin incidir en el campo aplicado, 

que certifiquen el aprendizaje del alumno en un área determinada. 

En lo que se refiere a las actividades docentes, 

existen planes que contemplan en sus objetivos generales éste 

propósito (todos excepto Modificación de Conducta y Biologia de 

la Reproducción) pero que dentro de sus contenidos no se encuen

tra ninguna actividad académica con orientación docente. Tal es 

el caso de la maestria en Farmacologia Conductual, en Psicologia 

y en Neurociencias, que suponen que la capacitación en materia 

docente depende exclusivamente de una formación profunda de la 

disciplina, en las que se olvida la importancia de conocer el 

proceso real de enseñanza-aprendizaje, a veces tan complejo para 

subordinarlo a la práctica supervisada ante un grupo de estudian

tes. 

Por otra parte, los planes restantes contienen una 

materia en la que, con 2 créditos, se pretende preparar docentes 

de alto nivel. Evidentemente, una asignatura con esa cantidad de 

créditos, en donde no se describe la forma de trabajo, o ésta es 
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poco clara, no garantiza la formación de personal docente de alto 

nivel, como es el propósito del posgrado. 

Asimismo, por lo que se refiere al personal docente, 

los profesores propuestos de algunos planes, aunque son suf icien

tes, carecen de grado igual o superior al del plan en que parti

cipan. Estos son investigadores o docentes pero pocas veces 

realizan las dos actividades. Esto quiere decir, que algunos de 

los docentes están contratados por horas y otros tantos son 

investigadores de algunas instituciones públicas y/o privadas. 

Tal es el caso de la maestría en Biología de la Reproducción, en 

donde la mayoria de los profesores que laboran son también 

investigadores de tiempo completo en el IMSS. 

Además, algunos planes no especifican la categoría 

académica de su personal docente, ya que solo se presenta una 

lista de los profesores que impartirán clase. 

Considerando que el personal docente se ha ido depuran

do a través de los años de creación del posgrado, en la actuali

dad existe en la ENEP un total de 84 profesores, de los cuales 

36 son de carrera y el resto están contratados por horas, lo que 

denota la carencia de una planta docente constituida básicamente 

por personal que realice funciones de docencia e investigación 

a la vez. (Reynoso, y cols., op. cit.) 

La desvinculación investigación-docencia en el posgrado 

de la ENEP-Iztacala, es un problema que se debe a la escasez de 
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recursos humanos y financieros principalmente. Es por eso que 

insistimos en la necesidad de establecer convenios 

interinstitucionales que formulen proye ctos de vanguardia, que 

impulsen los que ya existen para la solución de problemas 

nacionales . 

La experiencia en invest igación de los docentes en su 

paso por el posgrado, los capacita me jor p a ra incorporar o crear 

nuevos métodos de trabajo en los sectores de desarrollo del país. 

Def ini ti varnente, la capacidad del personal docente en el posgrado 

es uno de los factores que asegur an la calidad y eficiencia en 

la aplicac i ón de los planes de estudio . 

3.9 Análisis del modelo metodológico utilizado en la presenta

ción de los planes de estudio 

A lo largo de nuestro traba jo, nos encontrarnos con que 

la metodología utilizada en la presentación de los planes de 

estudio de posgrado, no obedece a un modelo único¡ por lo tanto 

no podríamos darle un nombre a la forma en cómo la institución 

presenta s us proyectos e duc a tivos e n e l n i vel de pos g r ado . 

Sin embargo, podernos señalar que dicha presentación 

se hace principalmente, en función de los aspectos o criterios 

derivados del enfoque sistemático, cuyas fases podrían identifi

carse en algunos de los planes, pero también otros conceptos corno 

aprendizaje, evaluación, técnicas de enseñanza, fundamentación, 

la definición de la práctica profesional, etc. se inclinan por 
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una concepción diferente del currículo. Estas características se 

irán señalando al analizar cada uno de los elementos de la 

estructura curricular que presenta el posgrado. 

La fund amentación de l os planes de estud io resu lta 

poco clara, ya que únicamente s e plantean las r azones que 

justifican la creación de los programas. Esta primera fase, dista 

mucho de ser el diagnóstic o de necesidades previ o a c ualquier 

p l an de estudio. En la presentación de las fund amentaciones de 

los planes del posgrado no se refle ja un aná lisis profundo de 

dichas necesidades, en lugar de e llo se me nciona n problemas 

propios de la disciplina desde su creación, como es el caso de 

l os programas del área de Psicología (Modificación de Conducta 

y Metodología de la Teoría e Investigación Conductual). Estas 

maestrías parecen ser el resultado de su improvisación, las 

necesidades que se plantean son confusas y algunas veces no 

corresponden con el tipo de profesional que se desea formar para 

resolver los problemas detectados. 

La definición de la prác t ica profesional, se hace de 

acuerdo a la determinación d e l a s act iv i dades d e l os egr esado s 

en una población reducida con diferentes necesidades. Esto quiere 

decir, que muchas veces las instalaciones y en gene ral la 

infraestructura con que se cuenta, se encuentran en la periferia 

de la institución donde se imparte el posgrado. Lo cual nos 

sugiere que se crea un programa que s e rel a ciona e s trechamente 

con las necesidades de una población específica, con ca r acte

rísticas propias de desarrollo, d e salud, económica s , e t c .¡ 
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limitando la posibilidad de dar un servicio a otras comunidades 

o instituciones que tengan necesidades similares a las de la 

población en que el estudiante de posgrado opera. 

Asimismo se denota que la definición del campo o 

práctica profesional se hace a partir del concepto del profe

sionista independientemente del c ontexto socio-económico en que 

se desempeñe. Estarnos de acuerdo con Diaz (1981) cuando señala 

que, e s ta forma de contextualizar una práctica profesional extrae 

al profesionista de un sistema social, corno si las actividades 

de éste fueran similares a las que se realizan en universidades 

de otros paises y que no corresponden al desarrollo social de 

México. 

Particularmente, nos referirnos a las rnaestrias en 

Modificación de Conducta y en Psicologia, donde se verifica lo 

antes mencionado. En la primera maestría, el psicólogo opera en 

una población determinada, con necesidades propias adecuadas a 

sus actividades (problemas de depresión, 

alcoholismo, etc.). Además, este programa corno ya se explicaba 

en el apartado 3. 1, es una prolongación de la carrera de 

Psicologia que se imparte en la misma institución, pues las áreas 

de trabajo, las actividades programadas y el lugar en donde éstas 

se realizan, son las mismas en ambos proyectos de estudio. 

Creernos que estas caracteristicas se definieron para arreglar de 

alguna forma las deficiencias que en el nivel de licenciatura se 

presentan. Estarnos de acuerdo en que el posgrado debería ser la 

profundización o actualización de un área determinada, pero en 
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este caso es una réplica exacta de la carrera de Psicología. 

Por otra parte, la maestria en Psicología marca la 

preocupación de vincular la teoría y la práctica a través de un 

programa. Nos parece que dicha maestría no es la respuesta al 

problema básico que plantea, pues por un lado se pretende dar un 

entrenamiento en la teoría y metodología de problemas que nunca 

aclara el propio plan y por otro, se encuentra la creación de 

investigaciones originales por parte del alumno, que se quedan 

en planteamientos teóricos sin incidir en el campo aplicado, que 

si bien podrían no ser una réplica de investigaciones 

extranjeras, tampoco llegan a efectuarse. 

De esta manera, se refleja la carencia de argumentos 

que fundamentan dicho plan y de un diagnóstico de necesidades 

real que corresponde con el objetivo y con el resto de la estruc

tura curricular. 

Los planes que se particularizan en esta fase de 

nuestro análisis, nos parecen ser los más valiosos para ejempli

ficar las limitaciones que ellos presentan en l a fundamentación 

de sus propósitos y en general el diagnóstico de necesidades, 

aparentando ser tan sólo el cumplimiento de un requisito formal. 

En lo que se refiere a las maestrías restantes, existe 

un diagnóstico de necesidades más claro, además los campos de 

acción profesional reflejan la descentralización de los egresa

dos. Esto es, que el propio plan permite al egresado desarrollar 
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actividades en otros sectores, instituciones de salud, etc., que 

presentan los problemas o demandas similares que se detectaron 

y que llevaron a la creación del plan de estudio. Asi, el 

egresado podrá aplicar sus conocimientos en investigaciones que 

coadyuven a la solución de problemas de salud en nuestro pais. 

Con esto querernos afirmar que la fundamentación que se hace a los 

propósitos de las rnaestrias se considera más coherente, el 

análisis de la práctica profesional es más preciso, debido a la 

mención de los planes de estudio afines que existen en relación 

con los que se crean, lo que permite deducir que existe una 

justificación más o menos real, es decir, que no obedece 

completamente al cumplimiento de un requisito formal. 

Continuando con la segunda fase de la estructura del 

posgrado, el perfil del egresado es la descripción de los 

conocimientos y capacidades que hal;irán de adquirirse, en relación 

con el mercado de trabajo y que se desprende directamente del 

análisis hecho a la problemática nacional. 

En algunos planes, el perfil del egresado resulta ser 

una lista de conductas que se pretenden establecer en los alum

nos; aún cuando estas conductas correspondan con la justificación 

del plan, parecen el cumplimiento de un requisito que las insti

tuciones marcan. Esto nos sugiere que, el único argumento que 

fundamenta la elaboración del perfil profesional, es el mercado 

de trabajo y los centros donde se desarrollarán las actividades 

propuestas. 
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Al respecto pensamos que se debe hacer un estudio más 

detallado del mercado de trabajo, que implique el análisis de 

otros factores tales como las necesidades reales del país, donde 

se contemple la participación de los alumnos, los docentes y en 

general toda la comunidad universitaria. 

En otros programas, esta simple definición de perfil 

no aparece, en lugar de ello existe la redacción de un objetivo 

má s o menos claro de las actividades que desarrollará el egresado 

sin considerar los campos de acción profesional, lo que 

comúnmente llamamos horizonte laboral del egresado. 

Estas afirmaciones apoyan lo que señala Diaz (op. cit.) 

cuando dice que el perfil del egresado se basa en objetivos 

conductuales que se alejan de las metas generales de la educa

ción. Nos parece que dichos objetivos están redactados en función 

de criterios formales en lugar de derivarse de investigaciones 

sobre el campo profesional del egresado. 

Lo anterior pudimos verificarlo cuando se revisaron 

las as ignaturas propuestas para cada plan, l as cuales constan 

de una lista de conductas observables que se elaboran 

frecuentemente con fines prácticos que faciliten la evaluación 

académica de los sujetos. Lo que se logra con esto, es reducir 

un proceso educativo a conductas, volviéndose un compromiso 

formal para el alumno que es considerado como un almacén de datos 

ajeno a cualquier sistema social. 

Esto último nos conduce directamente a lo que es la 
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organización curricular que consiste en decidir la forma que 

regirá el plan de e studio. 

En los programas de posgrado que nos ocupan encontramos 

los tres tipos de organización curricular más comunes (asignatu

ras, módulos y áreas). 

Es importante mencionar que los planes organizados por 

asignaturas constituyen una lista de objetivos conductuales que 

están sustentados por la psicologia conductista, donde el proceso 

de aprendizaje está considerado como el logro de cada una de las 

conductas que se espera implementar en el alumno. 

Estamos de acuerdo en que un programa organizado de 

esta forma, omite la apreciación del proceso real de aprendizaje 

que se desarrolla en el alumno. Asimismo acordamos con Diaz (op. 

cit.) en que, en este tipo de curriculo todos los detalles de una 

materia son importantes, nada debe quedar fuera de dicho curricu

lo. (pp. 37) 

Así, vemos que en algunos de los planes que se 

revisaron existen entre 40 y 50 objetivos por cumplir y es 

mediante el logro de ellos que se evaluará el aprendizaje de los 

alumnos, convirtiendo por otra parte, al docente como el simple 

ejecutor de un determinado contenido programado. 

Por consiguiente, consideramos que los planes organiza

dos por asignaturas tienen poca o nula flexibilidad, limitando 

el desarrollo académico y personal del estudiante. 
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Ahora lo que nos interesa particularizar en este 

momento, son los planes modulares, que constituyen una 

alternativa a la organización para el aprendizaje en el posgrado. 

En este tipo de planes se intenta integrar el conocimiento y dar 

una formación interdisciplinaria al estudiante. Parece ser que 

dicho propósito se logra, pero no se alcanza a apreciar la forma 

tan simple como se maneja. Esto nos demuestra que el módulo, 

considerado como una alternativa al modelo tradicional de 

enseñanz~~aprendi~a~, también presenta algunos problemas en su 

manejo o utilización; lo cual nos permite afirmar entonces que 

cualquier forma de organización curricular puede implicar varios 

riesgos, en este caso ser rigida o simplemente ser la agrupación 

de varias materias que se revisan separadamente y no proporcionan 

la formación académica que se pretende. 

No obstante, algunos de los objetivos de los módulos, 

proponen una visión critica de determinados temas, lo cual 

proporciona al alumno la oportunidad de emitir juicios personales 

y dar alternativas sobre los problemas que a nivel teórico y 

aplicado se plantean y que guardan relación con la fundamentación 

del plan. 

Por otra parte, en algunos planes se refleja la búsque

da de una interdisciplinariedad, pero muchas veces constituye la 

yuxtaposición de disciplinas. Para ejemplificar esta afirmación, 

tenemos el caso de la maestria en Investigación en Servicios de 

Salud, cuya organización por áreas sugiere a simple vista la 
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formación interdisciplinaria. Sin embargo, analizando cada una 

de ellas, con respecto al resto del plan, se refleja la 

desintegración de las mismas, es decir, que las materias están 

dispuestas de manera que haya por lo menos una que tenga relación 

con las carreras que tienen acceso a esta maestría. Lo mismo 

sucede con la maestría en Fa rmacología Conductual, cuyas 

asignaturas están distribuidas e n funcion de las disciplinas que 

constituyen el proyecto. 

Toda s estas observaciones significan para nosotros, 

que no se está eligiendo una orga nización adecuada, que permita 

el mejor rendimiento del alumno y la formación de recursos 

humanos necessarios y útiles para el sistema social. 

Finalmente, sefialaremos que la corriente psicológica 

que subyace a los criterios de presentación de la mayoría de los 

programas del posgrado, es el conductismo que sustenta a la 

Tecnología Educativa. 

Explícitamente nos referimos a la operaciona lización 

de conductas que representan objetivos educativos, donde se 

tienen parámetros de observación previamente definidos sin 

considerar que el alumno, en función de sus posibilidades y 

aptitudes puede ir logrando académica y personalmente metas 

diferentes. 

Esta última expresión nos enlaza directamente a la 

fase de evaluación en los planes de estudio. Aquí podemos hablar 
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de la evaluación del aprendizaje del alumno (interna) y de la 

evaluación general de los planes con respecto a su funcionamiento 

y aplicación reales (externa). 

Una evaluación interna se define (con base en los 

planes) corno el proceso mediante el cual se comparan los 

objetivos previstos en un curso determinado, con los logros 

alcanzados por el alumno. 

La definición anterior se desprende del modelo de 

Tyler, donde simplemente la evaluación descubre si las experien

cias de aprendizaje dan lugar a los objetivos deseados (resulta

dos esperados) y suele confundirse o interpretarse corno medición 

de la conducta y/o acreditación que se manifiesta a través de una 

calificación separada del aspecto didáctico real. 

Una observación más se hace a la rnaestria en Investiga

ción en Servicios de Salud. En ella la evaluación que se propone 

es más rudimentaria (tradicional), es decir, se suma la 

calificación de los conocimientos teóricos y se obtiene un 

resultado total, que determina f ina lmente e l apr endizaje del 

estudiante. 

Todo esto demuestra que la evaluación del aprendizaje 

siempre presupone la concepción que se tenga del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo querernos señalar que el tipo de evaluación 
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que en algunos planes se maneja, es la evaluación holística donde 

el aprendizaje se toma como un hecho irrepetible y por lo tanto 

susceptible de ser medido y cuantificado con fines administrati

vos masivos y rápidos. (Heredia, op. cit.) 

Sin embargo, consideramos que con la implementación 

de la tutoría se mejoran las téc nicas de enseñanza-aprendizaje 

que deben contemplarse en todo proceso de evaluación. Asimismo, 

la turoría es considerada como un elemento útil en la evaluación 

del aprendizaje del alumno, pues permite el reflejo de sus 

capacidade s y aptitudes académicas reales a través de a la 

relación interpersonal que se da entre tutor-alumno. Creemos que 

esta relación evalúa el aprendizaje de una forma más cualitativa 

que cuantitativa, asimismo da libertad al alumno de exponer sus 

ideas concretas acerca de hechos reales que se dan en la 

sociedad. Esto nos conduce a sejialar uno de los principales 

propósitos del posgrado "la formación de investigadores", donde 

la tutoría cobra valor como el sistema mediante el cual se guía 

a la investigación . Con dicho sistema se podría lograr que el 

alumno sea más creativo y produzca investigación realmente 

original que contribuya al avance del conocimiento. 

En vista de que, como mencionábamos antes, en todo 

proceso de evaluación subyace una concepción del aprendizaje, 

insistimos en que la tutoría puede servir para llevar a cabo 

dicho proceso , analizando el aprendizaje del alumno en forma 

cualitativa principalmente . 
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La segunda visión de evaluación se refiere a la que 

se realiza en la dimensión real del plan, es decir, su aplicación 

y funcionamiento, denominada evaluacion externa. En ella se 

analiza el impacto social del plan principalmente. En nuestra 

revisión encontrarnos que cuatro programas incluye n un pla n de 

evaluación, que pretende hacer un estudio c onstante del avance 

h i stórico de la disciplina que se crea, del conocimiento, de la 

práctica profesional, etc., pero nunc a se me ncionan las fuentes 

de inforrnacion para dicho propósito; lo cual nos parece una 

limitación porque considerarnos que es ind i spensable saber la 

pertinencia del plan, su adecuación a una legislación y sobre 

t odo a la realidad social y educativa . 

Igualmente, la existencia de un plan de evaluación ) 

poco clara y p r ecisa, sugiere preguntarnos: ¿quién hará 

evaluación?, ¿bajo qué criterios?, ¿quiénes participarán 

ella?, ¿a quién o a quiénes beneficiará tal proceso?, etc . 

la > 
en ) 

Con respecto a los programas restantes, l a situac ión 

es peor, pues ellos no incluyen un plan de evaluación y mucho 

menos formas de indagación . Para nosot ros sign i f ica que no e xis t e 

posibilidad de evaluar planes, o que son elaborados a nivel de 

escritorio sin tener en cuenta la importancia de conocer los 

resultados de su aplicación e ir formulando una manera adecuada 

de acuerdo a la inst i tución que los imparte, a la Universidad y 

por lo tanto a la sociedad. 
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4. Algunas alternativas para la reformulación del posgrado en 

la ENEP-Iztacala. 

A partir de la revisión de la metodologia empleada en 

la presentación de los planes de estudio, consideramos importante 

señalar algunos lineamientos o alternativas generales para la 

reformulación del posgrado en e s ta institución. 

Con base en los resultados de nuestro análisis, se 

aprecia que el modelo metodológico utilizado para la elaboración 

del posgrado, no tiene una teoria curricular que la sustente, en 

lugar de ello existe la presenc i a de diferentes concepciones del 

curriculo y por lo tanto la mezcla de varios elementos pertene

cientes a ellas, lo cual nos permite visualizar la carencia de 

la teoria curricular, que es el supuesto donde se conjugan 

aspectos educativos y psicológicos, sectores sociales y politicos 

complejos que se encuentran en toda institución escolar. Ahora, 

el plan de estudios como la dimensión de un desarrollo 

curricular, está disefiado no en función de ésta, sino de acuerdo 

a los lineamientos que la institución fija, lo que trae como 

consecuencia la formulación de programas al azar, sin pretender 

el análisis teórico del curriculo, ignorándose las necesidades 

nacionales y los objetivos generales de los diferentes niveles 

del posgrado. 

Sabemos que, conocer las necesidades nacionales es una 

tarea ardua y compleja que implica el análisis de diversas dimen

siones sociales, académicas, politicas, económicas, ideológicas, 

etc. que fácilmente rebasan a las instancias académicas responsa-
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bles de la formulación del posgrado, por eso frecuentemente nos 

encontramos que se prescinde de éste análisis, siendo la causa 

de la improvisación de los planes de estudio. Esta improvisación 

se manifiesta básicamente, en la incongruencia entre los 

proyectos de planes de estudio y su funcionamiento real, como ya 

advertimos en nuestra revisión. 

Por otra parte, nos parece que la formulación de un 

determinado número de planes de posgrado, es en cierta forma 

cuestión de prestigio para la institución, lo cual nos hace 

suponer que ella desconoce los horizontes y limites hacia donde 

va dirigido el posgrado. 

Por esta razón, los lineamientos que describiremos van 

encaminados hacia la sugerencia de que la ENEP-Iztacala, deberla 

tener mayor conocimiento de sus objetivos como institución 

formadora de recursos humanos y/o materiales; que en determinado 

momento cumpla con las fµnciones que la sociedad le confiere, y 

no sólo el requisito necesario de formular planes de estudio 

conforme a intereses propios. 

Asimismo, la institución debe hacer hincapié a las 

politicas internas que participan en la creación de un plan 

determinado, además debe procurar conocer hacia dónde va dirigido 

dicho plan, a qué necesidades responderá, qué tipo de profesiona

les y demás recursos formará, qué cobertura tendrán los egresa

dos, es decir, si la aplicación de técnicas y procedimientos será 

a nivel nacional o en un sector especifico de población. 
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Nuestras alternativa s constituyen entonc es, un modelo 

de evaluación integral de los planes d e e studio, esto es porque 

generalmente, el objeto de la evaluación lo han conformado 

aspectos p a rticulares de los di fer entes programas, en donde el 

papel de los agentes que par ticipan en el s istema educat ivo , 

(profesores, investigadores, egresados, alumnos, etc.) es propor

ciona r sólo información ignorándose en algunos casos, los propó

sitos de encuestas, cuestionarios, e tc. lo cual provoca que l a 

información no sea lo suf icie ntemente v e raz o c ompleta que se 

desea. 

Asimismo, los encargados de las d iferentes instancias 

del posgrado determinan el qué y el cómo d e l a evaluación, muchas 

veces enfatizando demasiado en el análisis de los elementos 

internos del plan (perfil, objetivps, organización, etc.) que el 

de los externos (mercado de trabajo, desarrollo de la disciplina, 

problemática nacional, infraestructura, etc.) (Santamaria y 

Dorantes, 1990) 

El modelo de evaluación integral que se propone , e s 

un programa en donde se analizan las act ividades reales que 

tienen lugar en la aplicación de un plan d e estudio, es decir, 

un proceso continuo que lleve a valorar el grado en que los 

medios, recursos y procedimientos, permiten el logro de las metas 

y finalidades de la institución y sus programas. Entonces, la 

evaluación global permitirla dar cuenta de la condición del plan 

de estudio en su dimensión formal asi como en su funcionamiento, 
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para determinar la forma en que estos aspectos se conjugan y 

respondan a los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Este modelo, considera una evaluación interna que 

comprende el aná lisis de logro acadé mico d e los obj e tivos del 

plan así como un anál i sis de la estructura cur ricular misma. La 

e va luación externa consiste en el análi s is cont i nuo del 

f uncionamiento de l p lan de estudio. 

Eva luación interna 

Anál i sis de la congruencia entre las necesidades planteadas, 

los objetivos generales del plan y el perfil del egresado 

que s e pretende formar. 

Análisis de la vigencia de los objetivos, en rel a ción a la 
' 

poblacion estudiantil, sobre los avances disciplinarios y 

los cambios sociales. 

Pertinencia de la estructura académica. 

Presencia de un cuadro curricular. 

Actividades académicas . 

Actualización de temas, contenidos y bibliografía. 

Mecanismos de evaluación y actualización del plan. 

Análisis de la viabilidad del currículum en cuanto a recur-

sos humanos y materiales. 

Suficiencia de recursos humanos y materiales. 

Análisis de la operatividad de los aspectos académico

administrativos. 
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Evaluación externa 

Se sugiere la consideración de los siguientes sectores: 

Alumnos. Considerar al estudiante corno elemento importante 

en el proceso de aprendizaje, analizando sus necesidades 

educa ti vas, sus recursos y condiciones económicas. Los 

alumnos son un factor vital en la torna de decisiones para 

un currlculurn, ya que ellos son testigos del proceso 

educativo y por lo tanto podrlan dar opiniones y puntos de 

vista diferentes en relación a la educación que reciben. 

Egresados. Tienen conocimiento del proceso y podrían con

frontar las habiliddes adquiridas con el ejercicio profesio

nal. (Tirado, y cols. 1990) 

El seguimiento de egresados podrla ser un estudio en donde 

se tengan resultados sobre: 

a) Las expectativas ideales y reales de ellos hacia el posgra

do. 

b) Práctica profesional (sector educativo, salud pública y 

privada) 

c) Productividad cientlfica y participación en foros, congre

sos, etc. 

Desertores. A pesar de que constituyen un sector dificil 

de abordar, son una fuente importante en el desarrollo del 

posgrado. A este sector se le podría cuestionar sobre: 

a) Sus expectativas hacia el posgrado. 

b) Práctica profesional. 

c) Visión general del funcionamiento del plan. 

Los profesores e investigadores. Constituyen un aspecto 

importante en el proceso educativo, ya que son considerados 
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"recursos humanos" de la institución, a quienes muchas veces 

se les asigna un papel como diseñadores del plan de estudio. 

También pueden destacarse como protagonistas principales en 

la formación y transmisión de conocimientos dentro de la 

institución y las posibilidades de transformación de la 

misma. A este sector se le podrian analizar características 

como: 

a) Productividad cientifica y académica. 

b) Formación académica de acuerdo a los objetivos de cada nivel 

de posgrado. 

c) Desempeño docente. 

Recursos materiales. Los recursos materiales son el elemento 

sobre el cual se llevará a cabo la aplicación del plan. A 

estos se le podrían analizar: 

a) La suficiencia de infraestructura, material didáctico, etc. 

b) Acuerdos institucionales para el desempeño académico del 

personal educativo. (La suficiencia y la participación del 

personal) 

c) Disponibilidad de recursos económicos para realizar la 

investigación. 

Con la consideración de estos indicadores, se podría 

reformular el posgrado en la ENEP-Iztacala cuyo objetivo, a 

nuestro criterio, seria la comparación de la realidad con un 

modelo de diseño que es la representación del plan de estudio. 

Entonces, la evaluación quedaria definida como un proceso conti

nuo de análisis de los planes en su funcionamiento real, para 

reorientar el posgrado según los objetivos y funciones que la 

institución considere deseables y pertinentes. 
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5. Conclusiones 

El posgr ado en la ENEP-Iztacala en general, atraviesa 

por una situación que refleja varias deficiencias. Una de ellas 

es el pretender que e s la mera continuac i ó n de las licenciaturas 

y no la profundización, a c tua l ización de conocimientos o la 

formación de docentes e investigadores. Al respecto deducirnos 

que, definitivamente un programa que no hace análisis profundo 

y justificación real de su creación, carece de orientación, está 

lejos d e responder a neces idades detectadas y mucho menos prepara 

a los profesionistas que pr etende . En otras palabras, si tenernos 

un diseño de plan de est ud i o adecuado , s u aplicación será más 

satisfactoria. 

Lo mencionado arriba podernos verificarlo, equiparando 

los resultados que de la situación~ctual del posgrado se presen

tan, con los que encontrarnos en nuestra revisión, es decir, la 

incongruencia que existe entr e l a estructur a de los planes y el 

funcionamiento real de éstos en la ins titución. 

Aunque el posgrado present a una mezc la de diferentes 

concepciones del curriculo, querernos señalar que existen algunos 

detalles por mejorar, y el que considerarnos más importante, es 

la determinación cuidadosa de una práctica profesional que se 

derive directamente de la realidad social, que incluya las 

necesidades de las mayorías, la opinión del alumno en la 

evaluación interna y externa, asi corno de todo el personal 

académico que labora en la aplicación de los programas. 
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Por otra parte, pareciera que en algunos planes, la 

metodologia utilizada se concibiera como una estructura lineal, 

a la que sólo le interesa el producto del aprendizaje traducido 

y reducido frecuentemente al logro de objetivos y metas 

previamente definidas. Nosotros consideramos que todo modelo 

curricular es un proceso ciclico que empieza con la 

fundamentación del plan, la elaboración de los objetivos que se 

deriven de ésta, siguiendo con la organización curricular y la 

evaluación integral que lleva al análisis continuo de demandas 

sociales en distintas áreas del desarrollo nacional, que implica 

nuevamente el análisis profundo y la realización de la 

justificación del plan que se crea o se modifica. 

Haciendo una breve recapitulación de los puntos 3.8 y 

3.9, nos convencernos de que el posgrado de la ENEP, necesita en 

términos generales contar con una rnetodologia libre de limitacio

nes y deficiencias en su estructura académica, donde se especifi

que claramente cada una de sus partes asi como una idea precisa 

de los motivos para los cuales se creó. Si hablamos en sentido 

más amplio, uri modelo que contemple la reproducción de los 

valores culturales de una sociedad y las funciones que la educa

ción tiene en ésta, pero que al mismo tiempo, contenga la 

congruencia lógica necesaria entre sus elementos, es decir, la 

sistematización de los mismos. 

Con lo anterior reiteramos que, debido a la existencia 

de los criterios derivados de las diferentes concepciones del 
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currículo que se describen en el presente trabajo, no hay un 

modelo metodológico que sustente los programas del posgrado en 

esta institución. 

Finalmente, señalamos que conforme se hizo la revisión 

cronológica de los documentos se fueron encontrando modelos más 

perfectos, es decir, congruentes entre sus partes, no obstante 

la diferencia de los enfoques presentes. 

En nuestro objetivo se aclara la intención básica de 

este trabajo, que es el análisis de los planes en su dimensión 

formal. Sin embargo, reconocemos que dicho objetivo limita un 

estudio más amplio de la situación actual del posgrado, es decir, 

el proceso educativo real con base en su funcionamiento. 

Sin embargo, nuestro trabajo se complementa, comparan

do los resultados de algunos de. los estudios que la propia 

institución ha hecho en torno al posgrado, los cuales nos 

proporcionaron información más amplia y reciente de los intentos 

por evaluar y mejorar este nivel de estudios que han llevado a 

la reflexión de lo que se ha producido desde su creación hasta 

la fecha. 
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A N E X O S 



CUADRO NO. 1 

MAESTRIA EN MODIFICACION DE CONDUCTA 

FUNDAMBNTACION 

El programa planeado además de llenar un vacio de metodologia clinica 
de investigación, preparará especialistas que se aboquen al diseño de 
ambientes y al entrenamiento de paraprofesionales y no profesionales, 
es decir, que realicen un trabajo de carácter preventivo más que 
correctivo. El programa proverá la posibilidad de profundizar en tres 
áreas aplicadas de la licenciatura: psicologia clinica, psicolog1a 
soc i al y educación especial y rehabilitación, se considera además que 
coadyuvará a la formación del personal docente. 

ESTRUCTURA ACADEMICA 

OBJETIVO 

a) Preparar investigadores con orientación aplicada y tecnológica. 
b) Profundizar en la formación profesional de la especialidad. 

PERFIL DEL EGRESADO 

a) Capacitar en el manejo de casos individuales , utilizando técnicas 
de control o terapias breves de eficacia probada. 
b) Proporcionar una metodolog1a general que fundamente el tratamiento 
individual de pacientes con desórdenes severos, y de adicción, de 
rehabilitación f1sica y sensorial. 
c) Proveer de técnicas de · entrenamiento y evaluación de 
paraprofesionales en ambientes institucionales. 
d) Adiestrar en el diseño de medios ambientes terapéuticos para 
personas deficientes. 
e) Entrenamiento en modificación de conducta a no profesionales. 
f) Proporcionar una rigurosa formación metodológica en la 
investigación de conducta aplicaaa y tecnológica. 

REQUISITOS DE INGRESO 
Poseer licenciatura en Psicolog1a, 

Antropología Social o Trabajo Social. 
- Prerrequisitos m1nimos adicionales a la 
- Aprobar un examen de lengua extranjera. 

REQUISITOS DB BGRBSO 

Enfermer1a, Medicina, 

licenciatura. 
(inglés, ruso o alemán) 

- Presentar una tesis que deberá consistir en una investigación de 
tipo experimental, aplicado o tecnológico, excluyéndose 
investigaciones estad1sticas de carácter epidemiológico o 
poblacional. 
- Examen oral en defensa de la tesis. 



ORGANIZACION ACADEMICA 

La estructura del plan es modular. 

Créditos 

- Módulo de metodología de la investigación Clínica 18 
- Módulo de práctica clínica 45 
- Módulo de seminarios monográficos 30 
- Módulo de seminarios generales 24 
- Seminario de tesis 6 

Total 123 

Duración: cuatro semestres 

INFRAESTRUCTURA 

La maestría se desarrollará en las instalaciones de la ENEPI 
incluyendo la Clínica Universitaria de Salud Integral, en la que se 
llevarán a cabo las actividades prácticas al igual que en la 
licenciatura en Psicología. 
Se cuenta con un total de 12 profesores con funciones en cada una de 
las temáticas del programa. 

ALGUNAS DISPOSICIONES GENERALES 

- Debido a que se permite el ingreso a licenciaturas de diferentes 
carreras, se incluye un seme estre de prerrequisitos como mínimo que 
se implementará con base en los resultados obtenidos en el examen de 
clasificación que el propio documento estipula. 

El alumno podrá cursar los · seminarios monográficos dela 
especialidad en otros planteles de la Universidad. 
- La maestría se cursará en un mínimo de cuatro semestres: de tres 
semestres de cursos y prácticas y el último semestre estará dedicado, 
fundamentalmente a la elaboración de la investigacón y redacción de 
la tesis de maestría. 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

CREDITOS 
Primer semestre 

Diseño de investigación 
experimental y cuasiex-
perimental con grupos 6 

Módulo de práctica clínica 
supervisada. 
Practica clínica !. 15 
Módulo de seminarios 
monográficos. 

HS/SEM 

15 

15 



A elegir entre tópicos 
de psicologla . 6 

Módulo de seminarios 
generales 
Métodos de evaluación 
cllnica. 

Modificación de conducta 

6 

infantil 6 

Se gu ndo semestre 

Módulo de metod. de la 
investigación clinica 
-Diseño de investigación 
experimental y cuasiex
perimental con sujetos 
individuales 6 

Módulo de práctica cli
ca s upervisada 
Pr áctica clínica 15 
Módulo de seminarios 
monográficos 
A elegir entre seminarios 
con tópicos de psic. 6 
A elegir entre cursos o
frecidos fuera del pro-
grama 6 

Módulo de seminarios gene
rales 
Modificación de conducta 
con adultos 6 

Tercer semestre 

Módulo de la metodolo
gía de i nvestigación 
clínica 
Modelos experimentales 
en psicología clínica 6 
Módulo de práctica clí
nica supervisada 
Práctica clínica III 15 
Módulo de seminarios 
monograficos 
A elegir entre seminarios 
con temas de psicología 6 

3 

3 

15 

3 

3 

3 

15 

3 



A elegir entre cursos 
fuera del programa 6 
Módulo de seminarios 
generales 

Modificación de conducta 
en instituciones y la 
comunidad 6 

Cuarto semestre 

Seminarios de tesis 6 3 



CUADRO NO. 2 

MAESTRIA EN PARMACOLOGIA CONDUCTUAL 

PUllDAMBNTACION 

La farmacolog1a conductual pretende llenar el vacio existente entre 
el diseño y la evaluación fisiológica de un fármaco en organismos 
infrahumanos y su posterior evaluación y aplicación clinica con 
sujetos humanos que presentan alteraciones en el comportamiento, 
sea o no por razones orgánicas unideterminantes. El progra ma se 
propone llegar a tener aplicaciones de relevancia al problema de la 
contaminación. Su interés en el alcoholismo y la farmacodependencia 
no está encaminado hacia la formación de terapeutas de estos 
problemas médicos y sociales, sino hacia el análisis experimental de 
los mismos, para ayudar a analizar las principales causas que los 
mantienen. 

HORIZONTE LABORAL DEL BGRBSADO 

Las áreas de trabajo son las universidades y otras instituciones de 
enseñanza superior, en sus departamentos de psicologia, fisiologia o 
de farmacologia. Las instituciones oficiales (IMSS, ISSSTE, SSA, 
etc.) y privadas, son otras áreas que pueden dar cabida al egresado. 

ESTRUCTURA ACADEMICA 

OBJETIVO. Formar investigadores para las demás instituciones de 
enseñanza superior e investigación cientifica y tecnológica del pais 
y que puedan contribuir a la docenia para la Universidad. 

PERFIL DEL EGRESADO 

Como investigador realizando estudios con organismos humanos e 
infrahumanos y como consultor (más no como terapeuta) en problemas 
de salud pública relacionados con el uso y abuso de sustancias 
psicoactivas. 

REQUISITOS DB INGRESO 

- Poseer titulo de Psicólogo, Médico cirujano, Biólogo o Quimico u 
otra previo acuerdo del H. Consejo Técnico de la ENEPI. 
- Constancia de idioma inglés en el nivel de traducción técnica 
expedida por el CELE de la UNAM. 
- Presentar examen de clasificación en la Coordinación de Estudios 
Superiores de la ENEPI. 

REQUISITOS DB BGRBSO 

-Haber cubierto las asignaturas del plan vigente. 
-Presentar una investigación original, de la que el alumno haya sido 



el principal responsable, en forma de tesis escrita. 
-Someterse a un examen oral en defensa de la tesis. 

ORGANIZACION ACADEMICA 
El plan está organizado por asignaturas, todas obligatorias. 

Actividades académicas del primer semestre 54 
Actividades académicas del segundo semestre 51 
Actividades académicas del tercer semestre 48 
Actividades académicas del cuarto semestre 10 
Total 207 créditos 
Duración: cuatro semestres 

INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN 

Se cuenta con un total de 8 profesores con grado de maestro y con 
grado de doctor. 

ALGUNAS DISPOSICIONES GENERALES 

- El plan está diseñado para alumnos de tiempo completo, es decir, 
personas que puedan dedicar ocho horas (40 por semana) a sus 
estudios. 
- Dentro de los seminarios de investigación el alumno participará 
activamente en los programas de los investigadores de la maestria. 
El alumno tendrá reuniones con su tutor al menos dos horas a la 
semana para discusión del material teórico relacionado al programa 
de investigación. 
- A partir del inicio del tercer semestre, el alumno podrá presentar 
un anteproyecto de investigación al coordinador de la maestria quien 
en caso de aprobarlo, nombrará un Comité de tesis integrado por tres 
profesores del programa que, a su vez, se encargará de aceptar, 
modificar o rechazar el proyecto. 
- Una vez aprobado el anteproyecto, el alumno procederá a implementar 
la investigación como parte de su seminario de investigación III y IV 
y una vez terminada, la entregará al coordinador de Estudios 
Superiores e Investigación de la ENEPI procederá los trámites para la 
realización del examen de grado . 

ACTIVIDADES ACADEKICAS 

HS/TEO 
Primer semestre 

Bioquímica 3 
Fisiologia 3 
Bioestadistica 3 
Análisis experimental 
de la conducta 3 
Seminario de investigación I 2 

HS/PRAC 

3 
3 

22 

CREO 

9 
9 
9 

20 
24 



Segundo semestre 

Neurofarmacolog1a 3 3 9 
Instrumentación y 
metodolog1a 3 3 9 
Farmacolog1a conductual 3 6 

Seminario de 
investigación II 2 23 27 

Tercer semestre 

Modelos experimentales de 
farmacodependci a 3 6 
Tópicos selectos en 
Farmacolog1a conductual 3 6 
Seminario de 
investigación III 2 32 36 

Cuarto semestre 

Seminario de 
investigación IV 4 36 44 



CUADRO NO. 3 

KAESTRIA EN PSICOLOGIA 
(METODOLOGIA DE LA TEORIA E INVESTIGACION CONDUCTUAL) 

FUNDAMENTACION 

Debido a la influencia que ejercen los centros cientificos de los 
paises industrializados, los programas de grado (en el área de 
psicologia) en nuestro pais, tienden a "naturalizar" como propios y 
legitimes, los problemas y teorias que constituyen la moda cientifica 
en un momento dado. Se repiten las investigaciones sobre los 
problemas y tecnologias que se analizan y emplean en los paises con 
mayor desarrollo cientifico, sin generar una actitud teórica y 
metodológica propia frente a los mismos. Es por esto que se propone 
formar investigadores que, con el adiestramiento en la teoría y 
metodologia de las ciencias básicas, se aboquen a la investigación 
psicológica aplicada y tecnológica dirigida a la solución de los 
problemas humanos que plantea la realidad nacional. 
Los egresados del programa serán captados, en un principio por las 
instituciones de ensef'i.anza superior y los organismos de salud y 
educación del sector público. 

ESTRUCTURA ACADEMICA 

OBJETIVO. Formar investigadores que dominen la metodología teórica 
y de pesquisa de la ciencia básica, que resuelvan problemas relativos 
a la investigación aplicada y tecnológica, que sean docentes de la 
investigación y que formulen problemas teóricos y de investigación 
originales y pertinentes a la realidad nacional. 

REQUISITOS DE INGRESO 

- Poseer licenciatura en Psicologia 
- Presentar un examen de clasificación para ingreso, a fin de 
determinar la necesidad de cursar prerrequisitos, que serán fijados 
para cada caso particular por el Jefe del programa. 
- Aprobar un examen de lectura técnica, de la especialidad, en lengua 
inglesa. 

REQUISITOS DE EGRESO 
- Haber cubierto el respectivo plan de estudios. 
- Presentar una tesis y su réplica en examen oral 



ORGANIZACION ACADEMICA 

La organización del plan es modular. Se establecen cinco módulos. 

créditos 
Módulo de Historia de la Teoria de 
la conducta 
Módulo de instrumentación y métodos 
cuantitativos 
Módulo de Metodologia de la Teoria e 
Investigación en Psicologia 
Módulo de Investigación Supervisada 
Módulo de Seminarios Monográficos 
Seminario de Tesis 
Total 

Duración: cuatro semestres 

SERIACION DE MATERIAS 
Es requisito para cursar: 

12 

21 

12 
40 
24 

4 
113 

.Historia de la teoria de la conducta II-Historia de la teoria de la 
conducta I . 
. Métodos cuan ti ta ti vos avanzados-Instrumentación en investigación 
conductual . 
. Metodologia de la investigación experimental en psicologia
Metodología del análisis y construcción teórica . 
. Investigación supervisada II-Investigación supervisada I . 
. Tópicos selectos en teoria de la conducta humana-Tópicos selectos 
en teoria de la conducta animal . 
. Tópicos selectos en investigación experimental de la conducta 
humana-Tópicos selectos en investigación de la conducta animal . 
. Historia de la teoria de la conducta III-Historia de la teoria de 
la conducta II . 
. Modelos matemáticos en teoria de la conducta-Métodos cuantitativos 
avanzados . 
• Metodologia de la investigación aplicada y técnica en psicología
Metodología de la investigación experimental en psicología . 
. Investigación supervisada III-Investigación supervisada II . 
. Tópicos selectos en teoría de la psicología aplicada-Tópicos 
selectos en teoria de la conducta humana . 
. Tópicos selectos de investigación aplicada y técnica en psicología
Tópicos selectos en investigación experimental de la conducta humana. 

ALGUNAS DISPOSICIONES GBHERALES 

- Para la aprobación de la investigación de tesis, el alumno deberá 
presentar un proyecto, a partir del tercer semestre, ante un comité 
designado por el Jefe del programa, como requisito previo a la 
inscripción al cuarto semestre. 



La tesis deberá consistir en una investigación experimental 
original sobre un problema aplicado y/o tecnológico. A la terminación 
de la tesis, ésta será aprobada por los jurados de examen designados 
por el Director de la escuela. 
-Los primeros tres módulos se impartirán durante los semestres 1, 2 
y 3 de la rnaestrla, mientras que los dos últimos se impartirán en los 
cuatro semestres programados para el cumplimiento de los cursos 
académicos previstos. Los seminarios y/o laboratorios componentes de 
un módulo particular están seriadas, excepto en el caso de seminario 
de tesis. Los cursos cubiertos en los módulos 1, 2 y 3 serán de 
naturaleza obligatoria y los ternas de investigación del módulo 4 
serán de naturaleza optativa. 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Primer semestre 
HB/TEO 

Historia de la teorla de 
la conducta 2 
Instrumentación en invest. 
conductual 3 
Metodologla del análisis y 
construcción teórica 2 
Investigación supervisada 
Tópicos selectos en teorla 
de la conducta animal 2 
Tópicos selectos en invest. 
de la conducta animal 2 

Segundo semestre 

Historia de la teorla de la 
conducta II 
Métodos cuantitativos avan
zados 
Metodologla de la invest. 
experimental en psicología 
Investigación supervisada 
Tópicos selectos en teorla 
la conducta humana 

2 

3 

2 

de 
2 

HB/PRAC 

3 

10 

10 

CREDITOB 

4 

9 

4 
10 

4 

4 

4 

6 

4 
10 

4 



Tercer semestre 

Historia de la teoria de la 
conducta III 2 
Modelos matemáticos en 
teoria de la conducta 3 
Metodologia de la invest. 
aplicada 2 
Investigación supervisada III 
Tópicos selectos en teoria de 
la psicologia aplicada 2 
Tópicos selectos en invest. 
aplicada y técnica en psic. 2 

Cuarto semestre 

Investigación de tesis 
Seminario de tesis 2 

10 

10 

4 

6 

4 
10 

4 

4 

10 
4 



ALGUNAS DISPOSICIONES GENERALES 

-Para cursar los seminarios de investigación, se deberá haber 
cubierto el total de créditos de los tres primeros semestres. 
-Durante los seminarios de investigación el alumno deberá presentar, 
al final del semestre cuando menos un trabajo que reúna los 
requisitos de calidad académica que corresponden a la tesis de 
posgrado, pudiendo ser este seleccionado por el alumno como el 
correspondiente al examen escrito para la opción al grado de maestro. 
-El alumno podrá cursar actividades optativas en otras escuelas o 
facultades de la UNAM. 
-Podrán cursarse el 40% de créditos en otras escuelas de la UNAM. En 
otros programas e instituciones sin exceder el 30% de asignaturas 
optativas y otras cuyos objetivos sean similiares a los del plan. 
-Los alumnos cuyo promedio global sea inferior a 8 (ocho) se 
sujetarán a un examen general de conocimientos, previo al examen de 
grado. 
-Las asignaturas deben ser cursadas en la secuencia semestral en que 
están ubicadas. Sin embargo, para cursar asignaturas de semestres 
posteriores adeudando una asignatura del semestre anterior se 
requerirá la autorización del coordinador del curso. 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Primer semestre (Básico) 

HS/TEO 

Epidemiologia 3 
Comportamiento humano en 
las organizaciones 3 
Estadistica multivariada 3 
organización y administración 
en salud 3 

Segundo semestre (Concentración I) 

Economia de la salud 3 
Investigación de operaciones 3 
Metodologia avanzada 3 
Optativa I 3 

Tercer semestre (Concentración II) 

Planificación y evaluación 
de servicios de salud 
Sociologia de la salud 
Investigación evaluativa 
Optativa II 

3 
3 
3 
3 

HS/PRAC 

3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

CREDITOS 

9 

9 
9 

9 

9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 



Cuarto semestre (Investigación I) 

Sistemas de información para 
el sector salud 3 
Entorno legal 3 
Seminario de investigación I 

Quinto semestre (Investigación II) 

Planeación estratégica y 
prospectiva 
Pedagogía para la E. s. 
Seminario de investigación 
Total 

3 
3 

II 

ACTIVIDADES ACADEMICAS OPTATIVAS* 

18 

18 

6 
6 

18 

6 
6 

18 
168 

De la maestría en Administración de la atención Médica y de 
Hospitales: 
204 Análisis económico de la Administración de los Servicios de 
Salud 
301 Administración de la Atención Médica y de Hospitales. 
501 Las Ciencias del Comportamiento Social y la Salud. 

Tópio)s de estadística 
Topicos selectos de matemáticas 
Bioestadística 
Métodos estadísticos en epidemiología 

* Otras de estudios de posgrado de la UNAM, Universidades del país 
y el extranjero siempre y cuando el número de horas por curso sean 
de 45 de teoría y otras tantas de práctica. En el caso de la UNAM, 
cuyo valor en créditos sea 9 (nueve). La suma de las optativas deberá 
tener valor en créditos de 180 mas. Dichas optativas serán 
autorizadas por el coordinador de posgrado. 



CUADRO NO. 5 

ESPECIALIZACION EN ENDOPERIODONTOLOGIA 

PUNDAMENTACION 

La formación de recursos humanos en materia de salud bucal tiene que 
ajustarse a la evolución constante de las condiciones de salud oral 
de la población. Tales condiciones conllevan una necesidad de 
análisis de la práctica odontológica, cuya .característica es su 
fragmentación en múltiples disc i pl i nas, desintegrándose la atención 
y limitándose la de por si reducida cobertura de servicios. En 
respuesta a esta problemática se propone la creación de una nueva 
especialidad: la Endoperiodontologia que conjugue dos áreas 
odontológicas afines, la Endodoncia y la Periodoncia . 
La implementación de esta discipl i na a nivel de posgrado permite 
responder a una demanda legitima de superación de los estudiantes y 
promover una innovación benéfica en la formación de pregrado y en el 
servicio que se está prestando en las clínicas odontológicas de la 
es.cuela. 

ESTRUCTURA ACADEMICA 

OBJETIVO. Formar recursos para la solución de los problemas 
endoperiodontales en el pais y mejorar la preparación en el docente 
de pregrado en esta disciplina; asi corno la investigacion clínica y 
epidemiológica de problemas de salud del área . 

PBRPIL DEL EGRESADO 

El egresado será capaz de: a) valorar en el paciente el grado de 
salud-enfermedad endoperiodontal utilizando los métodos de 
diagnóstico y diseñar un plan terapéutico, b)identificar factores 
etiológicos de las enfermedades endoperiodontales que afectan al 
paciente y ejecutar las técnicas y procedimientos de trabajo 
endoperiodontal en cada uno de los niveles de prevención, c) elaborar 
un protocolo de investigación clínica y epidemiológica sobre las 
enfermedades endoperiodontales y d) elaborar un programa de enseñanza 
de la disciplina a nivel de pregrado. 

REQUISITOS DE INGRESO 

-Poseer titulo de licenciatura de Cirujano Dentista. 
-Tener experiencia profesional mínima de un año. 
-Presentar solicitud de ingreso por escrito al director de la ENEPI. 
-Presentar examen de admisión y clasificación. 
-Entrevistarse personalmente con el responsable del plan de estudios . 
-saber traducir inglés técnico. 

RBQUISITOS DB PBIUIAllBllCIA 



-El número mlnimo de actividades académicas a cursar por semestre 
es de 3 (tres) 
-El número máximo de actividades académicas a cursar por semestre es 
de 5 (cinco) 
-El número máximo de inscripciones por actividad académica es de 2 
(dos) 
-El alumno que no acredite el total de las actividades académicas, 
no podrá inscribirse en el semestre siguiente superior. 
-El tiempo máximo para cubrir los créditos es de 6 semestres contados 
a partir de la primera inscripción. 
-El tiempo máximo para obtener el diploma será de un semestre después 
de cubrir los créditos. 

REQUISITOS DE EGRESO 

-Haber cubierto el plan de estudio. 
-Presentar un trabajo escrito y su réplica en examen oral, o aprobar 
un examen general de conocimientos. 

ORGANIZACION ACADBMICA 

El plan está organizado por asignaturas obligatorias. 

Duración: tres semestres 

INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN 

El plan se desarrollará en la Cllnica Universitria de Salud Integral 
(ENEPI) y en las siete cllnicas odontológicas de la periferia de la 
escuela. Se cuenta con un total de 12 profesores, todos especialistas 
en las diferentes asignaturas que se imparten en el plan. 

ALGUNAS DISPOSICIONES GENERALES 

-se buscará siempre, tanto para las actividades teóricas como 
prácticas, una participación activa del estudiante de manera que 
pueda desarrollar una acción concreta sobre el objeto de estudio. 
-se promoverá la constante relación entre las actividades de tipo 
teórico y las de carácter práctico, buscando un equilibrio entre 
ambas. 
-se fomentará un adecuado nivel de correlación vertical y horizontal 
entre las asignaturas del curso . 
-En las actividades de tipo teórico se desarrollarán principalmente 
discusiones dirigidas, exposiciones, seminarios, et. También se 
promoverá la realización de trabajos individuales, investigaciones 
de tipo bibliográfico con la supervisión del profesor. En lo que 
respecta a las actividades de tipo cllnico, dado el número reducido 
de alumno, el trabajo se hará en base a las tutorlas y supervisión 
del profesor. 



ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Primer semestre 

Endoperiodontologia 
Inrnunologia básica 
Seminario de metodologia 
de la investigación 

Segundo semestre 

Endoperiodontologia II 
Seminario de inflamación 
Medicina bucal 
Taller de introducción a la 
sistematización de la ense
ñanza 
Seminario de investigación 

Tercer semestre 

Endoperiodontolog1a III 
Patologia bucal 
Seminario de investigación 

Total 

HS/TEO 

10 
1 

2 

8 
2 
2 

1 
2 

5 
2 
2 

HS/PRAC 

15 

15 

1 
2 

20 
1 
2 

CREDITOS 

35 
2 

4 

31 
4 
4 

3 
6 

30 
5 
6 

130 



CUADRO 110. 6 

KAESTRIA EN NEUROCIENCIAS 

Las disfunciones cerebrales son responsables de las dificultades en 
el aprendizaje, limitaciones sensoriales y déficits motores: se 
reconoce que del 5 al 12% de los niños en edad escolar presentan 
transtornos en el aprendizaje, debido a disfunción cerebral. En 
México, el 10% de la población escolar requiere algún tipo de 
enseñanza especializada. En 1973 la SSA calculó que el 7% de los 
individuos estaban incapacitados de los cuales el 60% eran menores 
de 15 años. Estas cifras hacen evidente la necesidad de formar 
investigadores en ésta área, que estudien los factores que más 
afectan al sistema nervioso con el fin que puedan tomarse medidas 
correctivas viables, ya se a nivel preventivo o de rehabilitación. 
El presente programa contempla el estudio de los mecanismos básicos 
que se hallan a raiz de estos problemas y llena un vacío, pues 
permite formar investigadores que desarrollen trabajos sobre 
principios fundamentales y estrategias prácticas para la evaluación 
del daño cerebral y la recuperación funcional. 

HORIZONTE LABORAL DEL EGRESADO 

Trabajar con profesores de las distintas universidades del pais y en 
los centros de investigación que tengan planes en neurociencias. 
Dar asesoramiento en métodos de evaluación del daño cerebral y su 
rehabilitación en instituciones hospitalarias educativas. 

ESTRUCTURA ACADEMICA 

OBJETIVO. Preparar docentes de alto nivel en el campo de las 
Neurociencias, asi como capacitar en las áreas de investigación 
utilizando métodos microscópicos, electrofisiológicos y neurométricos 
para el estudio del daño cerebral y de la rehabilitación de funciones 
perdidas por dicho daño. Asimismo, se contempla preparar personal que 
pudiera dar servicio y asesoramiento en los métodos de evaluación del 
daño cerebral y su rehabilitación en instituciones de salud y 
educativas. 

REQUISITOS DE INGRESO 

-Tener licenciatura o grado equivalente en Psicologia, Medicina, 
Biologia, F1sica, Ingenier1a, Matemáticas o cualquier licenciatura. 
- Aprobar el examen de clasificación a fin de determinar la necesidad 
de cursar prerrequisitos, que serán fijados en cada caso particular. 
-Presentar la constancia de lectura comprensiva técnica en lengua 
inglesa, expedida por el CELE de la UNAM o el Opto. de Idiomas de la 
ENEPI. 



REQUISITOS DE PERMANENCIA 

-El tiempo de dedicación al plan es tiempo completo. 
-Número minimo de actividades académicas a cursar por semestre es de 
2 (dos) . 
-Número máximo de actividades académicas a cursar por semestre es de 
4 (cuatro) en el primero, segundo y tercer semestre. 
-En el cuarto semestre se cursarán tres actividades académicas como 
máximo. 

REQUISITOS DE EGRESO 

-Elaborar un trabajo de investigación en colaboracion que se haya 
enviado a publicación y que no sea el correspondiente a la tesis. 
-Haber elaborado al menos tres revisiones bibliográficas. 
-Elaborar una tesis de investigación cuyo anteproyecto inicial 
necesitará presentarse ante un Comité de tesis conforme a lo marcado 
en el reglamento. 

ORGANIZACION ACADEMICA 

El plan está constituido por 12 asignaturas obligatorias. 

SBRIACION DE MATERIAS 

Es requisito para cursar: 
Estadistica-Matemáticas 
Neurofisiologia-Neuromorfologia e ipstrumentacion biomédica. 
Seminario monográfico !!-Seminario monográfico I. 
No será posible iniciar el trabajo de investigacion I, sin haber 
cumplido los créditos metodológicos. 

Duración: cuatro semestres 

INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN 

El plan se desarrollará en los programas de investigación que se 
llevan a cabo en la UICCSE, lo que permitirá a los estudiantes 
participar en dichos programas. Se tienen convenios con instituciones 
y centros de investigación, como el CINVESTAV-IPN y el Instituto 
Mexicano de Psiquiatria. 
Los recursos materiales con que se cuenta consisten en aparatos 
necesarios para cubrir los objetivos del programa de actividades: 
EEG, oscilógrafo, computadoras . 
Se cuenta con una planta docente de 8 profesores que siguen lineas de 
investigación definidas e imparten diversas asignaturas. Las lineas 
de investigación que se ofrecen son: 1) Neuromorfologia, 2) 
Neuroquimica, 3) Plasticidad cerebral y 4) Neurometria. 



ALGUNAS DISPOSICIONES GENERALES 

-En el segundo año, el alumno deberá decidirse por cualquier área de 
investigación que se ofrecen, y durante ese año 
llevará seminarios monográficos y realizará el trabajo de 
investigación en el área elegida. 
-En los seminarios de investigación se requerirá la participación de 
un proyecto determinado: el trabajo en ellos se norrnará de acuerdo a 
los siguientes criterios: en los seminarios I y II el alumno 
participará corno colaborador en un proyecto ya en marcha. Los 
seminarios III y IV, requerirán el planteamiento de un problema 
experimental al tutor correspondiente, quien presentará el 
ases oramiento metodológico para que el trabajo se realice. 
-El responsable de la maestría, designará a l alumno un tutor 
académico que le orientará en el desempeño de su trabajo escolar. 
-El alumno será supervisado directamente por el tutor en los 
seminarios de investigación y en el trabajo que desarrolle para la 
tesis. En caso de que la temática de investigación que fije el tutor 
no sea de interés para el alumno, éste podrá cambiar su área por otra 
que satisfaga sus expectativas. 

ACTIVIDADES ACADEKICAS 
HS/TEO HS/PRAC CREDITOS 

Primer semestre 

Neurornorfologia 
(seminario metodológico) 4 2 8 
Instrumentación biomédica 
(seminario metodológico) 2 2 6 
Matemáticas (seminario me-
todo lógico) 2 2 6 
Tópicos selectos de inves-
tigación supervisada 2 20 24 

Segundo semestre 

Bioquímica (seminario me-
todológico) 3 2 8 
Estadistica (seminario 
metodológico) 2 2 6 
Neurofisiologia (seminario 
metodológico) 4 2 8 
Tópicos selectos e investi-
gaci6n supervisada 2 20 24 



Tercer semestre 
Seminario monográfico I 
(selección de área) 4 4 12 
Trabajo de investigación 
(selección de área) 20 20 

cuarto semestre 

Seminario monográfico II 
(selección de área) 4 4 1 2 
Trabajo de investigación 
(se l ección de ár ea) 20 2 0 



CUADRO NO. 7 

MAESTRIA EN BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION 

P'UNDAMENTACION 

La biología de la reproducción humana y en especial el incremento no 
bien programado de la población mundial, ha orientado a los 
investigadores del campo a considerar la eficiencia de los métodos 
anticonceptivos (diseño, elección, eficiencia, distribución, etc) . 
Estos programas son promovidos por organizaciones internacionales 
dirigidas por la OMS y por organizaciones nacionales . 
Otro aspecto relacionado con la biología de l a reproducción , es e l 
que se refiere al logro del i ncremento en l a reproducción, as í como 
una mejor í a en la "calidad" de las especies a nima l e s, para ser 
ut i l i zados en la alimentación. Por consiguiente, esta p a rte se mane ja 
dentro del área veterinaria biológica. 
En relación con los programas tendientes a formar recursos, destaca 
la Especialización en Biologia de la Reproducción que se ofrece en 
la Facultad de Medicina (UNAM) y que va dirigida a los médicos 
gine co-obstetras, endocrinólogos, para que puedan ejercer esta 
espec ialidad analizando los efectos de los métodos anticonceptivos 
perma nentes en el hombre y la mujer, y estudiar los diferentes 
a spectos de la infertilidad. 

HORIZONTE LABORAL DEL EGRESADO 

El egresado de la maestrla podría operar en el desarrollo de áreas 
como: diseño de métodos anticonceptivos, mejora de especies animales , 
reproducción de peces y avicultura. 

ESTRUCTURA ACADEMICA 

OBJETIVO. Formar investigadores en el área de la biologla de la 
reproducción para fortalecer la infraestructura necesaria para apoyar 
a las áreas aplicativas (mejora de especies animales para la 
alimentación, piscicultura, avicultura, desarrollo de nuevos 
anticonceptivos para el ser humanoy enseñanza de la biologla). 

PERFIL DEL EGRESADO 

Realizar investgación básica sobre la biologla de la reproducción 
para proporcionar a las áreas aplicativas, la infraestructura 
aplicativa para su fortalecimiento. 

REQUISITOS DE INGRESO 

-Poseer licenciatura en Biología, Medicina Veterinaria , 
Qulmica con formación biológica (QFB, QBP, QFI) 
-Presentar un examen de . admisión que permita diagnosticar el nivel 
académico del alumno, el cual se considera en tres 



niveles: en el primero (más del 80% de aciertos) el aspirante ingresa 
directamente a la maestria, en el segundo deberá cursar asignaturas 
de prerrequisitos (entre 60 y 80% de aciertos) y en el tercero (el 
alumno no llena el minimo de conocimientos necesarios) será rechazada 
su admisión. 
-Exame n de traducción del inglés, el cual se realizará en el Opto. 
de Idiomas de la ENEPI . 

REQUISITOS DE PERMANENCIA 

-El alumno debe dedicarle a su forma c ión un minimo de 8 (ocho) horas 
diarias, de las cuales 4 (cuatro) son de act.ividades teóricas y 
prácticas, dos de estudio t utelar y el resto de t r abajo experimental 
dirigido por el tutor. 
-El minimo de actividades académicas que puede cursar un alumno por 
semestre es de 1 0 (diez) horas por semana y el máximo 22 horas. 

REQUISITOS DE EGRESO 

-Haber cubi erto el plan de estudios. 
-Tener promedio superior de 8 (ocho) en sus calificaciones, si no 
es asi, deberá presentar un exame n g l oba l de conocimientos y 
habilidades . 
-Presentar una tesis y su réplica en examen oral. 

ORGANIZACION ACADEMICA 

El plan está organizado por asignaturas, 
obligatorias y 3 optativas. 

Actividades académicas obligatorias 
Actividades académicas optativas 
Seminarios 
Tesis 

Total 

Duración: cuatro semestres 

SERIACION DE MATERIAS 

de las cuales 

60 
18 
24 
20 

122 créditos 

20 son 

La seriación de materias corresponde a las actividades académicas 
numeradas con r, II y rrr. 
Es requisito para cursar: 
Fisiologia ovárica-Fisiologia de la reproducción II. 
Control de la fertilidad-Andrologia comparada II. 
Genética del desarrollo sexual humano-Genética de poblaciones. 
Avicultura y reproducción-Fisiologia de la reproducción II. 
Piscicultura, acuacultura y reproducci6n-Fisiologia · de la 
reproducción II. 



INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN 

La ENEP cuenta con un 80% de recursos necesarios para el 
funcionamiento del plan. Además se tienen convenios con la Unidad de 
Investigaciones Biomédicas del Centro Médico Nacional del IMSS. Se 
cuenta también con 20 profesores de los cuales 16 son investigadores 
del tiempo completo "C" en el IMSS cuya dedicación al plan es de dos 
horas diarias. Participan también profesore s de l I nstituto de 
Investigaciones Biomédicas y de la Facultad de Veterinaria de la 
UNAM. 
Las lineas de investigación que se desarrollan son: 1) área humana 
(dirigida al Médico Cirujano), 2) mamiferos no primates (dirigida a 
biólogos, MVZ y QFB, 3) vertebrados no rnami feros (dirigido a todos 
l os alumnos interesados en ps i c i cultura y acuacultura ) 

ALGUNAS DISPOS I CIONES GENERALES 

- Las asignaturas de prerrequisitos que llevará cada alumno ser án 
fijadas por el comité de admisión y s e impartirán a nivel 
licenciatura. Estas asignatura s son: Anatomia, Bioestadistica, 
Bioquímica, Ecología, Fisicoquimica, Fisiologia especial, Fisiologia 
general, Patología y Quimica orgánica. 
- A los alumnos admitidos se les adscribirá corno tutor uno de los 
p r ofesores de la materia. 
-Durante los cuatro semestres del curso se llevarán a cabo sesiones 
de estudio tutelar, sin valor en créditos, pero fundamentales para 
e l diseño, seguimiento, interpretación, análisis de datos y 
comunicación del trabajo de tesis. Estas sesiones son, en esencia un 
compromiso tutor-alumno para mantenerse en diálogo constante. 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 
HS/TEO HS/PRAC CREDITOS 

Primer semestre 

Fisiologia de la 
reproducción I. 2 6 10 
Genética de poblaciones 3 6 
Seminario 
Especial I 2 2 
Biblliografia I 2 2 
Investigación I 2 2 

Segundo semestre 

Andrologia comparada I 2 6 10 
Fisiologia de la 
reproducción II 2 6 10 
seminario 
Especial II 2 2 
Bibliografia II 2 2 
Investigación II 2 2 



Tercer semestre 

Inmunolog í a de la 
reproducción 2 4 
Fisiología ovárica I 2 4 
Andrología comparada II 2 6 10 
Optativa I 3 6 

Seminario 
Especial III 2 2 
Bibliografía III 2 2 
Investigación III 2 2 

Cuarto semestre 

Fisiologí a de la 
reproducción III 3 6 
Optat i v a II 3 6 
Optativa III 3 6 
Seminario 
Especial IV 2 2 
Biblografia IV 2 2 
Investigación IV 2 2 



TABLA llO. 1 IUWIO DE ACTIVIDADES ACADDllOO PARA rJll)(I ORIEllTACIOfl POR PLAll DE ESTIJDIO. 

AMO DE 
OR IEllTAC 1 Ofl IUtERO DE ACITIIJADES ACADElllOO 

CRF.ACIOfl PROGRAllA llETODOLOG IA PROFtlD l?JIC • APL ICACIOfl lllUESTI GAC • DOCEllCIA 

M, EH MOl>IFICACION l>E 
1m CONDUCTA 4 4 5 1 

M, EN FARMACOLOGIA 
19811 CONl>UCTUAL 3 3 3 4 

1988 M. ~~ ~21~~~~G~A <~fi~~! 
C ON HI> cf~A ) fi 9 5 

M. EN INUESTIGACION l>E 
19811 SERVICIOS l>E SALUD 4 3 fi z 1 

E, EN EHl>OPERIOl>ONTOLO-
198Z GIA z 3 4 1 1 

1983 M. EN NEUROCIENCIAS 7 z 3 

1984 M, EH BIOLOGIA l>E LA 1 12 4 3 
REPROl>UCC 1 ON 

FUENTE: PLANES DE ESnJDIO DE POSGRADO DE LA EllEP IZTAOOJI. 



TABLA !«>. 1A POllCDITAJE DE CREDITOS PARA CADA ORIDITflCION POR M DE ESTUDIO. 

ANO DE ORIDtTACION POllCDITAJE DE CBDITOS 
CRF.ACION 

PROGRAIVI llETODOLOG IA PROFllCD IZAC. APLICACION INUEST IGAC. DOCDICIA 

M. EH nODIFICACIOH 
1979 DE CONDUCTA Z2 Z2 51 5 

n. EH FARMACOLOGIA 
1988 COHDUCTUAL 11 9 66 14 

1988 "· ~~c~~~~~~~~~~~~~f~~Y! 33 :¡', 44 

M. EH IHVESTIGACIOH DE 
1988 SERVICIOS DE SALUD 28 16 28 Z4 4 

E. EH EHDOPERIODONTOLO-
198Z GIA e e 78 4 z 

1983 M. EH NEUROCIENCIAS ZB 15 57 

n. EH BIOLOGIA DE LA 
1984 REPRODUCC 1 OH z 43 48 7 

FUl.'lm:: PLANES DI ESTUDIO DE POSGRADO DE LA DllP IZTACAIJI 



TABLA NO. Z INGRESO TOTAL Y PORCEllTIW. DE AWllOS POR PLAN DE ESruDIO. 
:K :K :K :K :K ::< X 

ANO TOTAL m~FmA. m"m&~c. PSI COLO GIA m~sm~~s mmmA m~OCIEN Rmm~.t>E 

79 6 1811 

118 4Z 31 Z4 Z1 Z4 

81 53 311 · 4 9 56 

BZ 58 Z6 7 6 41 Z8 

83 43 19 16 9 39 16 

84 17.8 18 4 111 '11 111 3 18 

es 98 16 5 5 Ji 12 5 19 

116 Z1 5 o 5 38 48 5 

'óf Ji 14 14 11 Z8 31 B 

118 3Z 6 3 3 Z5 41 3 19 

89 311 6 3 111 311 Z6 111 13 

FUDITE: CRJlllAZCOSA Y COLS. ''DIAQIOSTICO DEL POSGRADO DI LA DIEPI m. 81!\NICIOll DEL ALlllWlO". 1989 



'mBLA llO. 3 INDICE DE AWltOS ACTIVOS, EWSRDO Y Tlnn.ADOS PARA rJIDA PLAll DE ESnJDIO. 

PllOGRAllA 
UERO DE ACTIVOS EGllESRDOS Tlnn.ADOS 

ALllllOS 
llO' ji. llO' l( llO' ll, 

~~mmmH PE 711 & 8 32 45 7 18 

~~mm~~IA Z1 1 3 12 44 1 3 

PSI COL OG!A 33 8 24 9 Z1 4 12 

mm1g~cmull 128 28 15 2& 28 3 2 

em~ERIODOHTO- 74 21 28 28 37 111 13 

HEUROC!EHC!AS 15 5 33 14 2& 1 & 

ummc~~NLA 35 & 17 111 28 

TOTAL 382 &7 17 121 31 2& & 

FUEllTE: CAJIJIAZCOSA Y COLS. ''DIAQIOSTICO DEL POSGRADO DI LA DIEPI m. SIMCI°" DEL AWllADO". 1989 



TABLA NO. S IUIEJIO DE PROFESORES DE AS IQIATURA Y DE fJIJIJIERA POR CtlDA PJIOGRAflA . 

PJIOGllM ms~H:- ~~~~~~! r~m- m~6DEE mm~ HmiAs H8t~~~~- TOTAL 

PROFESORES DE 
1 1 4 15 9 4 14 48 

AS 1 GllA TURA 

PROFESORES DE 
111 6 5 4 s 5 1 36 

fJIJIJIERA 

FUENTE: REVll()SO y COLS. ''DIAGNOSTICO DEL POSGRRDO DI LA DIEPI cm. SIT\#lClf.41 DEL PERSOllAL DOCDITE". 
1998. 
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