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INTRODUCCION 

La dt!manda de un nú.mero cada vez mayor de individuos que f'orrnados 
unJversitari.antente modifiquen la realidad ha afectado a la educación universitaria; otro 
factor es Ja adaptación y de11arr0Uo de nuevas tecnologías ex:tr.anjeras; uno más, el 
insuficiente núrnero de lugares: es por ello que las instituciones educativas se han visto 
en Ja necesidad de cre.:1r opciones que ayuden a aolucionar dich~ problemas. 

Se requirió, entonces. f'undar una universidad nueva, con el fin de formar hombres y 
mujeres que entiendan y e.un.bien su realidad., Ja cuestionen, la aprehendan y luchen 
por tra.n.sf'ormarl.a; pero no partiendo de un conoc:Uniento meramente lt."'órico, sino 
participando activa.mente en el proceso de transf'ormadón de fa realidad. 

Fue necesaria la f"ormulación de un currículo nuevo que considerara el enlorno del 
individuo, Ja..1 relaciones de producción en que se encuentra inmer60, 1.1 realidad a 
transformar, que perciba a 109 sujetos que capld como determinddos y determinantes 
histórico-&ociales. 

Por ello en diciembre de 1.973, el Congreso de la Unión crea la Universido11d Autónoma 
l\1etropolita..n.i, con planes de estudio que contemplan Ja convenienci..t de )J formación 
interdisciplinari.a y, como un mecanismo que permitió c.apacitar al estudiante para el 
corrrcto manejo de 1~ ideas, de lcUJ relaciones huznana.s y de IJS cOl!l-dS, y le proporcione 
elementos de juicio para entender no sólo su profesión, sino tambien el .árnhito total en 
el que &e ejerce y que le permite enfrentarse a Ja complejid."ld y multiplicidad creciente 
de problemas que- caracterizan el ámbito de su actividad futur"'. 

Paradójicantente, podemos afirmar, que se hace neces.a.rio realizar un .:1nálisis 
evaluativo con el fin de senldr un antecedente y establecer par.iznetros para la 
Unplant.ación a futuro de otros centros educativos con el aistentJ. de eruk"ñanz..a. moduJar 
~ nuestro pa..i.s; ya. que con este medio conoceremos a gr0&&0 modo. la funcionaJid.ad y 
aplicación del mismo iert nuestra: realidad. 

En el capítulo 1. vern~ que el currículo modular considera al ahunno como un ser activo 
~ ví.a5 de trartaforrn.ación. es por eUo que pretende favorecer el desarrollo de seres con 
una visión teórica interdiscipli.na.ria, C0"3Ciente de su antecedente histórico, social y 
cultural complejo y de au compromiso aoc:ial, en donde no se ejerza presión sobre el 
grado de avance del alumno. sino que cada qu..ien camine a la velocidad que su 
capacidad lo permite, dominando paso por pa.ao, aquello que va aprendiendo y 
aprehendiéndolo, pens.ando en transformar su: realidad, ~decir, que el alu.ntno se haga 
respons.able de su propio aprendiz.aje, por otro parte, vincule la teoría con l.a pr.-iclica de 
au: profesión enrnarc..irtdola en el contexto social en el que se encuentra. 

He aqu:i la corr~pondenci.a que guardan la Reforma Educativa (1973) con l.a filosofía de 
Ja Univeraidad Autónom.a Metropolibna, Unidad Xochintilco (UAM-X). y su ocpresión 
mú concreta: el aistem.a modu:Jar donde &e da u.na permanente bUaqueda de la 
superación.. donde se- ve la necesidad de flexibilidad que deben tener IC>d planes .. 



organizaaon, prograinas académicos y su talructura curdcu.lar para que pudieiten 
.responder a loa intercacs de loa aluinnoe y a las demanda.a del país. 

En el Capítulo 2 se des.arrolla el Marco Teórico, <:ornpueslo b.i.!licarnente por loe 
lineamientos generales que sustentan Ja formación de este modelo curricular 
innovador, considerando las diferentes !unciones que debe cunipli.r. Asintismo vern°' 
loa tres principios bá5iCOl!I de la enaeña.nz.a modular; lnterdiac:iplina.riedad, lnlegración 
docente-ahunno y .. relación teoría-práctica. 

En el Capítulo 3 6e hace el análisis del "'Docuznento Meiners"' (1.974-1980) de la Unidad 
Xochintilco de la V.A. l\.1. considerando los elementos f"unda.ntenta.Jes para el desarrollo 
del modelo, comparando los objetivos de la propuesta original (Documento Villa.rrea.J), 
y su correspondencia con 1°" logros alcanz.adoa y las deficienciaa de que .adolece. 

Cabe aclarar que el docu.rnenlo a que nos ref"erituoe co1no DOCUJT1ento Meiners, 
elaborado por Rolf Meiners titulado -Análisis Hislórico de Ja Unidad Xochirnilco de la 
V.A.M." (1.974-1980), no es el discur&o oficial de dicha Unidad, sin embargo, Meiners 
enaa.yó un análisis de éste desde su p09ición de Prof"eeor-Investigador de tiempo 
completo en esa institución. Este documento es único, pues algunos otros intento.s de 
evaluación del sistema, des.aforh.uladantente no salieron a la hu:. públka, por lo tanto 
aba.rea y dest.aca los punt0& a considerar en un análisis pedagógico. 

Estoy consciente que la Universidad Autónoma Metropolit..uta. Unidad XOC'hi.ntiJco, ha 
sufrido tr.uuf"ormaclones con el paso del tiempo, entre la present.ación del Docuznento 
Meiners y. entre la elaboración y pre&ent.:J:ción de este trab.1jo,. que por motivos 
persona.Jea no f"ué presentado en su momento,. sin embargo, su vigenci.t nos brinda un 
punlo de partida para determinar la validez actua.J del Docutnento VillarreaJ~ 

Para ef"e-ctuar dicho .a.n..ilisis, se utilizó la HEstructura-hermené-utica del lenguaje" de 
Carlos Castilla del Pino. ExpliGildo en el punto uno del capitulo 3, luego &e preaent.a la 
metodología para el an.Uisia de nuestra inf'ormación.. con la cual f"ormain~ la estructura 
para el análisis. hermenéutico del Docuntento Meinera, terminando con el resultado de 
la comparación entre la propuesta original (Docuinento VillarreaJ) y el Ooc-aunento 
Meiners. 
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CAPITULO l. 

ANTECEDENTES DE LA ENSEÑANZA MODULAR EN MEXICO 

I.I .. ANTECEDENTES PEDAGOGICOS. 

Una institución educativa (Uáinese ~ela .. colegio. universidad. instituto. entre otros),. 
·es un foro donde encontr.unos concepciones filosóficas, científic:.a5,. pedagógicas y 
politic.aa, al tiempo que se dan implícita o explícitantente conflictos de diversa indole. 

Aai vemos que, todo currículo Unplica una doble finalidad: la t..icita, generalmente 
relacionada con la reproducción de la ideología dominante; y l.a manifiesta, 
repreaentada por los objetivos de aprendizaje, que indica con menor o mayor claridad 
lo que se pretende, y donde se manifiestan en alguna forma laa funciones de 
con5ervación, sociali..zación, reproducción o tra.n&form.-ición que cumple la educación. 

El análisis de estas funciones permite detectar el carácter innovador de los nuevos 
plan~ de estudios, representado por el potencial de transformación respecto de las 
concepciones del hombre., la ciencia, el conocimiento y la relación escuela~iedad que 
sustll'!ntan las visiones conservadoras de la educación forma11 . 

De ahí derivainos, que el desarrollo curricul."tr es una t."Jrca con1plejJ: que Unplica 
adoptar una posición política (virtual o expresa) frente al hecho educativo y manejar .. 
además, una propuesta didáctica que permil.a clarificar una serie de supuestos o 
diversos niveles de análisis, tales como objetivos de aprendiz.aje, organización y 
secuenci..ación de contenidos, criterios para las actividades escolares. vinculación de 
toda la. actividad educativa con las necesidades sociales, entre otros. 

No basta tornar una posición frente al currículo, sino que se hace nect"Sario trabajar con 
una leoria curricular que: 

Pennita l1ac~r operantes los propósitos a través de procedi1nientos 
técnicos en una nserie estru.ch1rada de resultados de aprendiz.aje q11e 
prescribe (o al 1nenos anticipa) los resultados esperados•'? .. es 
decir,, Se?neja Ja práctica profesional real. 

b. Que se condicione a los avances de las disciplinas. 

c. Que responda a /11s necesidades de los grupos 1nayoritan·as. 

El düwe-i\o curricular constituye dentro del discurso ideológico un.a serie de norma. de 
relación entre confrnidos y .irras de conocimiento y a la vez. marca Ja existencia de una 

1 Cfr. PANZSA.. M. En!eñanza modular. p.JI 
2 JOHNSON. H. L3 Ceoria del curricylo, p 1 !5 
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determina.da hn.agen del objeto de estudio y la metodología para su comprensión. l..oa 
objetos de estudio se plante.an en el currículum modular como objetoei de 
transformación. R.afael Serrano, retoma a. Piaget diciendo que .conocer C'S transformar, 
explicando posteriormente como deben entenderse las funciones de la investigación, el 
servicio y Ja doc:encia de la UA.1\-f-X. que si bien no pueden transf'ormar d: la socied.ad ni 
operar can'lbios estructurales profundos si pueden vincu.larla a una clase social 
determinada, contribuyendo a sus fines y objetivos. 3. 

En el diseño curricular se han plante.-.do divers.as formas y procedintienl:Od 
pedagógicos, para el trabajo didáctico: existe una diversidad intportante de 
metodologias de la enseñanzd-

Frente a la n11.asifkación de la ense11:anz.a, la bu.posibilidad de vincular Ja formación de 
conocilnientoe teóricos con conocimientos prácticos entre otros problemaa: la 
orga.niz.ación modulJr se constituyó con10 una respu~ta .alternativa dado que entre sus 
propósitos establece el enlace universidad -realidad (los rnencionaremOB tod06 m.ia 
adelante), f'orma.ndo con ello profesionista.s que respondan a las necesidades de 
transformación del país. 

Dicha .alternativa no es Ja Unic.a, ni tampoco e9 homogénea ya que enconlrantos en su 
interior diferentes en.f'oques de inte-rdiaciplinariedad, de la relación teoria•pr.áctica, del 
proceso erueñ.;uu;..a-aprendi.z.1je, del conocimiento, de J.a investigación,. etc. 

1..2 EL CASO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD XOC'lfll\.fiLCO. 

La propuesta de ensei\a.n%.a modular (de Ja UAM·X1 aparece en 108 setenta, cuando en la 
estructura de Ja en.señ.anz,.:J: superior en l\.féxico se plantean caxnbios corno respuesta a 
Jos problemas de: sobrepoblación de l.a.a i.n&titucionrs; desvinculación de la 
Universidad con respecto a problema& sociales; u.r1A organiz:.ación curricular 
universitaria que no f'aciJita Ja producción de conocbnientoe por parte de los 
estudiantes sino su repetición; falta de &e'C"'Uencia lógica en las aaign.aturaa sin ningún 
elemento que permita relacionar los conocintienfos,. f'a.Jta de claridad en los perfiles 
profesion.a.Jes y loa medioe para lograr loe; necesidad de que el estudiante partícipe en el 
proceso de enseñanza-aprendiz.aje. 

-La propuesta de la UAJW'-X.. plantea una revisión 
profunda de las relaciones entre las ciencias y sus efeeto$,. 

f11nda111e11tal1ne11te la aplicacz·ó,, y la enseñanza y 11n 
enfoq11e novedoso eti la 11ietodolog(a educacional en que el 
estudiante es el artifice de su propiafonnació11-•. 

,, SERRANO. R. Obieto de rransíormación y edus::as:10n. p.8 
• VlLLARREAL. R. Anleproyecto para establecer la Unw-ers1daj Umversirarra del Sur ~ la Universidad 
Autónoma Mettopolita:nª-. p. V 
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Ea esencial para el funcionamiento de una nueva universidad crítica. y transformadora_ 
un estudiante que oriente su propio aprendiz.aje el intervenir en el proceso de 
tranaformación de la realidad, participando activaniente en la ruptura de las 
concepciones pre-cientif'icas y la adquisición de las científ'ic.a.s, que además busque 
superar Ja escisión existente en la ensenan.za tradicional entre la ciencia y la aplicación 
de loe conocimientos científicos. 

La investigación inl:erdisciplinaria, la enseñanza integrada, la construcción de equipos 
rnultiprofesiona.les, Ja unión docencia-servicio, aon ejemplos de intentos para establecer 
una efectiva relación entre los elementos mencionados. La propuesta de la UA.l\1-
XochUnilco, implica un.a nueva universidad que genere y f'omente las condiciones para 
la producción de conocinticntos. 

En la propuesta de la UAJ\.1-X, la superación de la ena.ei\artzd por disciplinas. establece 
la creación de unidades (módulos), basadas en un objeto e interrogantes sobre el 
miamo, donde se conjugan diversas ciencias y técnica para darle"S respuestas. Estas 
respuestaa son conocimientos, "El conocimiento según Piaget, no es una copia de la 
realidad. Conocer un objeto, conocer un acontecimiento, no es solamente mirarlo, y 
hacer una copia mental de él o u.na l:inagen. Conocer un objeto es actuar sobre él, 
conocer es transformar el objeto de estudio y entender el proceso de su b-ansformación. 
y como consecuencia. entender la forma en que el objeto es constituido. Una operación 
es aaí. Ja esencia del conocirniento. una acción internalizdda, la que rnodificd el objeto 
de conocimiento. Esto significa que el aprendizaje es u.n proceso de adaptación que va a 
ir creando estruch.tra.s cada vez más complejas y que el sujeto las va a utili.z.lr cuando 
las necesite en forma pensada y raa:onada, y no de memoria'"S • En con.secuencia, los 
cursos 84! organizan por ••módulos". 

Los módulos irüciaJes se rel.icion.a.n con u.n mayor núinero de disciplinas. y carreras: 
mientr.as que los módulos terminales son rná.s específicos; todos los módulos iniciales 
que integran el tronco común se ofrecen simultánea y permanentemente; el hecho de 
que estén cenb-ados en la producción de conceptos, permite que sean autosuficientes y 
por lo tanto independientes. 

Por ello es i.ntportante considerar los elementos de estructura básica del módulo, sean 
éstos iniciales o terminales. 

1.. Delección del problema-objelo de b-anaformación. 

2.. Diaei\o de investigación a reali.%.a.-. 

3. Elaboración de la hipólesia sobre el objeto de tranaforma.ci6n para orientar el b-abajo 
acadiémico del alunuio. 

4. Confront.ación en la práctica de loiiS hipóleaia planlea.das y tr.a.naformación del objeto 
en condiciones definida.a de tiempo y e-apac:io. 

'Cfr. MARZOLLA.. M.E. Aorendizaje. p.1-4 



S. Análisis de los res\.dtadoa de la experiencia realizada. 

6. Ajustar la organización previa de conceptos de acuerdo a la experiencia, es decir. 
renovar la estructura t~rica del estudiante. 

7. El estudiante inicia otro ciclo detectando un nuevo problema-

La opeTac:ionaliz.ac:ión de lo anterior se apoya en un enfoque que va de lo teórico a lo 
práctico. Ea práctico en la medida en que esta pla.neación educativa considera que el 
contacto del ahunno con la realidad es indispensable estratégica.mente, para la 
adquisición de conocimientos. Dado que el mero contacto con la realidad. si bien es 
indispensable, no e& sufici~te para gen~ar en el aluxn.no conoci.ntientos cicntific08. 
esta orientación propone un contexto condicionado de la realidad, es decir. un contacto 
consciente en térrnin06 no sólo a.enaorialea y rnec.i.nicoe.. sino en términos de para qué y 
cómo. de problemática y de hipótesis de trabajo. 

Esto ea evidente en los propósitos del diseño modular de la UAM-X. loe cuales son: 

"l.- Determinar lat1 objetos de transfotrnación qu~ emergen de las necesidades que 
plantea nuestra realidad nacional. 

2.- Deternunar la.a di.sf.:iplinas que intervienen en la tranaformación de estos objetos. 
considerando los niveles de realidad mencionados con ant4'!Tioridad. 

3.- Ordenar los objetos de tran.aforrnación.. en los que intervienen más diaciplinas a loa 
que contienen un menor núntero de ellas; es decir. has.ta los objetos de 
transforrnación que requieren acciones m.ás. especiali%.adas. 

4.- Definir cu.ile-s son los objetos de transformación que intervienen entre los 
conocimientos científicos (ciencia o disciplinaa). los contenidos didácticos 
(enaci\.anx.a) y el conocim.iento aplicado (M!rvicio). 

S.- D«:terminar la relación de los puntos anteriores con las expectativaa. conocUnientos y 
poe.ibilidadea de aprendiz.aje de loe alum.noa. 

6.- Des.arrollar políticas de docencia, investigación y &e'l'Vicio dentro del m.ilrco de laa 
necesidades aocialea de las rnayorí.aa. 

7.- Establecer la vincu.lación universidad-realidad. 

8.- Formar profeaion.ista.s con actitud crítica .. acción creativa y capa.citación en la 
actividad interdi5ciplin.a.ria., ea dec'ir un profe:aioniata que cuestione y resuelva loa 
problemas crítica.mente, planteando soluciones que contemplen la confrontación y 
comunicación. producción y aplicación de conochnientoa. ~n u.na visión más 
totaliz.óldora de la realidad • 

... Esto pennitirá, adnnás. lograr la articulación real de la universidad y 
estn•ctura social. q"e en este rnornento requiere una universidad tal que, al 



tieinpo de satisfacer las demandas a1anHtatioas (rubnero de al111nnos, 
necesidad de niás prof~ionistas), ofrezca 11n cambio cualitativo del 
11nioersitarlo (alumno y docente), para c111nplir con las expectativas de 
transfonnación del pafs. El cambio ctialitaHoo del universitario radica en la 
intt!gración del docente-investigador-servicio en 11na 1nis1na persona, que se 
genera en 11na cornunidad 11nioersitarla para el desarrollo l111111ano; y l!n la 
nueva definición dt!l docente: orientar la participación del alutnno en la 
transfonnaci6n de la realidad-'· 

• UAM-X. Anteproyecto de bases metodológicas. Anexo 6. p.4 



CAPITUL02 

MARCO TEORICO. TRES PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA MODULAR EN LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. UNIDAD XOCHIMILCO. 

2.:1. LINEAMIENTOS DIDACTICOS 

9 

Antes de caracterizar la modalidad educativa en la que se ubica a la enaeñanz.a modular. 
señalaremos lo que entendemoi1 por "Educación", dado que es un concepto básico en 
nuestro planteamiento y en alguna medida nos permitirá entender más concretantenle 
laa finalidades de la enseil.anza modular. 

Para efectos de nuestro trabajo entendemos, a la educación, como un fenómeno social 
caracteriz.ado por dif'erentes procesos (institucionales, formales, informales o no 
formales), donde loe sujetos participan aprehendiendo por sua experiencias y por su 
información los códigos culturales. que les permitirán vincularse a la dinámica social, 
hiat6rica, económica y política de una cultura. para conservarla pero también para 
transformarla, en una dialéctica de mutua transformación (sujeto- sociedad). 

Otra definición es la de Sara Pain qu..ien nos dice que: la educación es un proceso aocial 
que perrnUe a los individuos pertenecientes de un grupo. adquirir los códigos 
culturales que la integran corno sujeto social a la dinánlica histórica de u.na cu.ltura. sea 
para conservarla .. o para trasforrnarla. En este contexto. se entiende por cultu.ra. a todas 
las rna.nifestaciones y expresiones que caracterizan una organización &0eial y la 
diferencia cie otras. en la.a cuales interviene el hombre para tra.n.aformar la naturaleza y 
transformarse a aí mismo 7 • 

En estas conceptualizaciones hemos observado que la educación se entiende en dOA 
niveles diferentes: como proceso aocial y corno instruinento de la sociedad. Tal vez otra 
aportación noa permita. observar algún nuevo elemento. 

Thomas La Belle aci\ala tres tipos de educación en los cuales podemos inscribir tres 
modalidades a : 

1.. Educación Porma.l 
2. Educación No Formal 
3. Educación Informal 

1.. La educación Formal 
Se entiende por educación formal a aquellas experiencias de aprendiz.aje que ae 
organizan para el educando que se encuentra dentro de un Siatrma Educativo; este 
sistema eat.oá organizado por niveles educativOA que guardan cierta relación con la ed•d 
de loe educandoe; busca motiv.ar el desarrollo de 1--.s h•bilidades prraonillea y 

'Cfr. PAIN. S. Aprendizaje y cducatjón. Cap. 2. 
ªLA BELLE. T. Educ;atjón no fonnal y cambio social. Introducción 
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proporciona. i.nf'orrnación sobre distintas .área. de conochniento, de la sociedad y de la 
naturaleza. La educación formal a nivel superior tiene por objetivo formar recursos 
humanos capacitados técnica y profeeion.alntente a laa necesidades de transformación y 
desarrollo del país. 

Gen.erahnente se bnparte en una institución (por ejemplo, la UAM-X.),. y el educando 
tiene que cubrir el programa de actividades previamente elaborado; existe un momento 
de inicio y de término, adetttás el sujeto espera recibir u.n comprobante, certificado o 
constancia, que lo acredita como sujeto que pasó por dicho proceso. 

En el caso de la "enseñanza modular" existe un plan de estudios dis.eiia.do 
especifica.mente para llevarlo a cabo intramuros y además tiene actividades extramuros 
vinculadas a las prácticas profesionales. 

Existe un cu.rricu .. hun que explícita o i.ntplícitamente determina el actuar del docente, del 
alumno, del contenido a abordar, los objetivos y los propósitos, la metodología de la 
enseñanza, ele. 

2. La Educación No Formal 
La educación no formal se plantea en tiempos flexibles y su organi%aci6n. métodos y 
objetivos son diferentes .a los de la educación formal. se lleva a cabo en donde viven los 
participantes, e intervienen en ella voluntarios. 

Los programas ofrecen experiencias de aprendiz.aje sobre el mejoramiento de la vida 
cotidiana. Si bien estos progra.zna.a incluyen a toda la sociedad en su conjunto. 
prácticamente se han enfoca.do más especificanienle a los sectores poblacionales con 
mayores carencias. por ejemplo. sectores marginados, cinturones de miseria o zona5 
rurales donde las condiciones de vida distd.n mucho de tener loa suficientes elementos 
básicos de subsistencia (t.anlo en servidos públicos. como económicos, educativos, etc.). 

Cabe enf'a.tiz..ar que los programas de esle tipo no han logrado superar el modefo de 
in.formación escolar y genera.Intente abordan problemas de desarrollo de la comunidad, 
extensión agrícola., concientización, capacitación tecnko-profesional, allabetización, 
educación prima.ria, plan.if'ícación familiar y otros•. 

La educación no formal influye en el contexto social en que se dá, se pretende que 
repercuta en la &C>Ciedad y que se refleje en un cambio social, entendiéndolo como: 

... ( ...... ) una modificación a largo plazo dt! la conducta dt!I l101nbrt! y de la 
rt!lació11 de esa conducta y el 111edto l11una110 y físico, y ( ...... ) corno una 
modificación de las ~glas y estn1ct11ras q11e penniten que se establezca esa 
nut!Va o difere11te cond11cta y su relación" 10. 

• /h1Jem. p. 19 
1º/dent. 
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3. La Educación lnf'ormal 
Esta modalidad se da sin lugar ni espacio especifico, no tiene objetivos, ni propótdtoa, 
ni métodos: se da a través de toda la vida de los sujetos, en todos loa momentos 
mientra.a realiza sus actividades cotidianas. 

Debido a que todo el contexto social ealinlula el des.arrollo de cierla5 capacidades de los 
individuoa inmersos en él, como miembros de una subcultura especiüca, las diferencias 
en el desarrollo de las capacidades varían según las condiciones y requerimientos 
impuestos por el contexto aoc:io-cultural. 

La i.nf'ormación que le ofrece su actividad diaria del tipo que sea,, va incorporándose a 
su pens..un.iento con lo que el sujeto va conformando una cosmovbión a partir de las 
experiencias personales, CantUiares y sociales, transmitiendo y reforzando los valores de 
una cultura actual, estrecha.mente llegada a las relaciones de producción del modelo de 
desarrollo económico. 

Como hemos visto. existen dif'erentes concepciones sobre la educación.. tanto como 
proceso, como instruinento, o bien como fenómeno aoc1a.f, mismas que el proyecto 
VWarreal refleja en la integración de loe componentes de la ensei\an.za modular. 

2.2 INTERDISCIPLlNARIEDAD 

Comúnntente la.a universidades adoptan una actitud muy crítica en relación a la 
sociedad, pero muy con.servad ora en cuanto a la manera en que ellas mbmas la reflejan, 
especialmente en Jo que enseñan y como Jo enseñan:. Sin duda esta contradicción se 
debe al hecho de que para propósitos. de enseñanza, el conocüniento se organiza con 
base- en laa disciplinas acadénticaa, pu~ éstaa no son sólo un convenienle medio de 
dividir el conodznienl<> en SU& elementos, sino también la base para organizar lo. 
universidad en .. feudos"" autónomos que definen las diferentes especialidades de la 
rnseilan.z.a y la inv~tigación. Lo que concierne a las d iscipl in.as, concierne pues a toda 
la estructura social de la universidad. De hecho Ja clasificación de conocünienloe según 
una jerarquía de disciplinas, no es sino el rrf'Jejo de valores aocialea11 • 

En la organización por materias aialada.a se refleja el modelo de la concepción 
meca.niciata del aprendizaje huznano. Por otro lado, se pretende negar que en el seno de 
la escuela se reflejan conflictos sociales, (por ejemplo, octubre de 1.968), centrando su 
miaión en laa funciones educativa.a referidas a Ja COn5ervación y tra.n.amiaión de Ja 
cultura. En ese á.ntbito se presenta el problema de la fragmentación del '-."Onocüniento, 
es por elJo que la enseñanza modular pugna por el enfoque interdiaciplinario. 

"'La interdiscipli11ariedad, no es sola11tente "" concepto teórico, sino tanrbién, 
y pri11cipa/,,1ente, ""ª práctica q11e está en la nat11raleza 1nisttta del ltornbre: 
es básicarrterrte 1111a perspectiva rturrtal que cornbina curiosidad con 
receph"vid4td y "" esplrit11 de aventura !I desc11bri111ie11to; i11cl11ye ta1nbibt la 

11 APOSTEL. L. E1 aJ ... lnlerdisc1plinari~ p.XJll 
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intuición de que existen relaciones entre todas las cosas que escapan de la 
observaci6tt corriente"ti • 

Se requiere en el planteamiento interdiac:iplinario de u.na profunda revisión de las 
relaciones entre las ciencias y aua efectos en la aplicación y la enseñanza: incluye 
también el análi&i.a a fondo de dichas relaciones con la estructura social del contexto, es 
dec::ir, los contenidos son estructurados y seleccionados en función de ta.reas derivadas 
de funciones profesionales,. que constituyen las actividades educativas, y son 
desglosada.a en objeHvos de aprendiz.aje ca.da vez mh finos, guardando coherencia con 
la:t metas generales. Dichos contenidos aon elegidos en. torno a problemas para cuya 
resolución se requiere de la aportación de conocUnientos provenientes de diversas 
disciplinas. 

La reflexión critica encuentra su fundantento en el método de enseñanza - aprendizaje 
teórico-práctico y en la acción creativa de la integración unit.a.t'ia de la docencia.
investigación y la aplicación o servicio analogando la producción de conocimientos a la 
investigación, la transmisión de ell06 a la docencia y su aplicación a u.na realidad 
concreta al aervicio. 

En la estructura de la enseñanza &e percibe interacción entre las diversas diaciplin.a.s 
comprendiendo desde la simple cornu.nicación de ideas, hasta u.na integración 
conceptual que facilite una interrelación metodológica y epistemológica. Donde 
laboran juntos individuoa formados en diferente& disciplinas enfrent.ado la solución de 
problemas comunes en un ambiente de amplio intercantbio de conocimientos, 
pr~edinlienla5 y cultura. Esto es, reflejo de su estructura org..inica definidd por las 
características técnico científicas de los distintos departamentos y un.i. estructura 
funcional, encargada de los programas docentes. La universidad esta org.utlz.ada por 
departamentoe, miamos que no están estructurados en función de una profesión 
especifica, catos reúnen las condiciones para cooperar en el des.arrollo de varias 
carreras. La estructura departa.mental ea flexible y permanente, y au énfasis está en las 
actividades de investigación y de &ervicio. Este es u.n sistema de organismos colegi.ad08 
que representa el elemento nonnativo de la estructura funcional docente, y su fin.ali dad 
básica es la de elaborar, controlar, ejecutar y evaluar los planea de estudio. 

La reorganiz.ación de conceptos y metodologías; el tra.z.o de nuevas lineas divisoria.a 
entre di&ciplin.aa, aproxhnaciones sistemáticas riguroaas, a.si como continuos análisis 
aon comprendidos por el enfoque interdiaciplin.ario .. donde podemos hablar de cuatro 
niveles de agrupación de las disciplinaa, a a.a.ber: 

- Currículos Plu:ridiaciplinarioe en loa que se da simplemente u.na yuxtaposición de 
disciplinas. 

- Curricu.los Tran.sdi&clplinarios cuando se logra eat.ablecer u.na axiomática común para 
un conjunto de disciplina.JI. 

12 VILLA.RREA.L. R. Antepravecto ..• op Cit. Carta de presentacu:m. 
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- Currículos Intrrdisciplinarioa: donde se logra la integración de métodos y 
procedimientos en las disciplinas. 

- Currículos Multidisciplinarios: cuando se agrupan disciplinas polares sin una relación 
aparente u. 

Se pueden hacer reagrupaciones disciplina.ria.s: 1.) de varias ciencias exactas y de una o 
varias disciplinas sociales; 2) según su dlscrepancLI o heterogeneidad, en parejas de 
disc:iplina.s consideradas como opuestas, mediante las cuales se favorece el desarrollo 
integral de la persona: 3) "naturales",, respetando sllnultáneantente laa tradiciones 
científicas; 4) un estudio combinado de un conjunto de metodologías, independiente de 
su objeto. Estos son algunos a-iterios implícitos en la reagrupación de disciplinas. 

Se pretende vincular la institución escolar con la comunidad social a través de la 
en.sefta.n.za. modular y en torno a ella organizar el plan de aprendiz.aje, visto éste como 
el proceso de transCormación de estructuras simples en otra.s de mayor nivel de 
complejidad, resultando de la inter."lcción del sujeto y el objeto de conocintiento en un 
contexto hiatórico determinado. Asi el conocllniento es un proceso de acercamiento 
progresivo a la verdad objetiva donde la teoría y la práctica se vincu.lan en una 
dualidad que, a través de un proceso dialéctico. permite integrar el conochniento; 
además se establece un vincu.lo estrecho entre alumno y el moderador, permitiendo el 
desempeñe.• de una práctica profesional determinada y factible de evaluar, práctica que 
engloba una perspectiva interdi8ciplinaria. 

H ••• ~tr11ct11ra integrativa 1n11ltidisciplinaria de actividades de aprendizaje, q11e en 
un lapso flexible pennite alcanzar objetivos ed11caciorrales de capacidades, 
deshe::.as y actitudes q11e le penniteu deser11pe1lar funciones profesionales ... ""' 

Al realizar un diseño modular integrativo se utili.z.an criterios orientadores comunes, 
tales como: 

... relaciones teoría-práctica .. escuela-sociedad: 
- análisis hiat6rico-crítico de las prácticas profesionales; 
- fundamentación epistemológica: 
- concepción de aprendiz'.aje y de objetos de transformación; 
- carácter interdiscipllnario de la enseñanz.d; 
- módulos como unidades autosuficientes; 
- rol de tutores y ahun.nos; 
- los objetos de transformación, y 
- la integración docencia-investigación-servicio, diviaión que comú..cunente ha llevado a 
la •disociación del 1n~todo a la teoría con respecto a las operaciones de invesHgaci611 ... u 

u APOSTEL. L. et al --· ln1erdisc1plinariedad ..• op. C11. p. XVIII. 
14 CLATES Enseñanza modular. p. 16 
u BORDIEU et aL El oficio del sociQJogo. p 1 J 



14 

2.3 INTEGRACION DOCENTE-ALUMNO 

En Ja enseñan.za modular, el docente organiza el trabajo con b.a.se en equipos 
interdi.sociplinariOd, lo que f'ad..lita a los aluinnos la comprensión de las caracrerística.s de 
un problenta en relación con varios c.a.ntpoa disciplinariOl!I, se logra la solución de 
problernaa mediante el trabajo individual y grupal; se establecen víncul08 estrechos 
entre el moderador y el ah.un.no, vinculo en crecüniento de las d<>fl partes de este 
binomio. 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante hace continuas rupturas con 
las concepciones no-científicas y pre-cienti.flcout que él po.see sobre la realidad que 
pretende transformar. Ademáa deslinda los elementos no-científic<>fl existentes en el 
conocintiento que &e presenta como científicot6. 

Algunos acadénticos también son estudiant~ de post-grJ:do, quienes además de sus. 
trabajos de investigación y/o elaboración de trabajos de tesis, colaborit.n en Ja actividad 
docente de los ahunnos de pre-gradol permitiendo u.n mayor margen de comunicación 
entre ambos niveles. 

Se plantean. algunas necesid.J:des en fo formación de docentes de la etl.!'M!fia.n.za modula.r1 

destacándose: la real.izdción de diferentes eventos que originen la construcción de 
nuevaa nociones ~bre la en.señanz..a; que se f"omente el dominio de metodologías de la 
enseñanza que le!! permit.J: coordinar Jos tr.abajos que real.ixa.n los alu.mnos1 tanto dentro 
de las instalaciones escolares como en fo comunidad; y que motiven la participación 
critica del alumno; lo11 preparación necesari.a para la elaboración de Jos m.ateriales 
didácticos; f0¡5 requerimientos de formación e-n plollleación de Jos progra.rn.:1.5 
educativos. 1...aa funciones que el docente reafizd dentro del sistema modular $e antplian 
a Ja reaJi.%.a:dón de- actividades. de lnvestigación1 servicio y ad.n'linistración • 

Asimismo se con5ideran las siguientes condiciones para determinar el número de 
docentes: el nÚJTlero total de aJu.ntnotJ, nú.ntero por grupos pequeñ04 para actividades 
práctica.a1 por grupos gr.andes para actividaded teóric.as, nú.niero de horas semanales de 
enseñanza, re-1.aciOn teórico-práctica de fa actividad docente .. régimen de tr.abajo del 
docente y distribución de su .actividades. 

Respecto a Jos a.hunnos: Ja problemática que presentan 108 egres.adOf:t. de u.n sistema 
tradicional al incorporarse al currículo modular es la carencia de herr.unientas 
metodofógicd.S para J.a realización de inve-stigadones de campo que J~ permitan Ja 
planieación y control de su proceso de aprendizaje y Ja concreción de su experiencia en 
trabajos escritos, por eJJo se realiza un&1 evaluación que ayuda al aJunino a obtener 
retroa.lhnentación de su desempeño. 

16 MEJNERS. H.R. Aajlisis histórico de Ja Unu:bd Xochumlco de la UA!l.f. p.SO 



2.4. RELACION TEORJA·PRACTICA Y LAS DIVERSAS 
PRACTICAS PROFESIONALES 

IS 

La articulación universidad'"'80C'iedad se establece mediante la interacción entre el 
estudiante y la problemática de su realidad,. fundamentando dicha interacción en el 
desarrollo de su actitud crítica y su capacidad creativa. De ahí que el siaterna modular 
de enseñanza-aprendiz.aje tenga un enfoque centrado en objetos reales de 
transformación siendo a.qui donde se aprecia con claridad la ruptura entre los sistemas 
educativos tradicionales y el modular. 

El a.n.á.liai5 de la.a prácticas profesionales lleva a la concreción de los problemas que el 
estudiante aborda y a los que se los denomina objetos de transforntación,. ya que se 
generan conochnientos actuando sobre l<M problema5 prácticanJente, es decir: 

,, Los cottocill'rierrtos 110 pro1.'iene11 rínica1're7tte de la percepción ni de la 
sensación, sino de /i1 totalidad de la acción del sujeto que interactúa con el 
objeto en 1111 contexto detenttinado"' 7• 

Para llegar a lo anterior Ja UAM-X a través de la en.sei\anza moJular realiza cainbios en 
dos vertienles: 1. un cambio gnoseológico donde se lleva al estudiante de un 
pel15."U1'1iento pre-científico, parcelado e ideológico y de sentido c-omú.n, a la concepción 
científica e interdis.ciplinari.:i de loa fenómenos; y 2. un canibio metodológico que 
supone la capacidad del individuo par.11 transformar hoibilOB de enseñanza-aprendiz.aje 
puramenle i.nf'ormativos que divorcian la teoría de una pr.ictica social concreta y que 
favorecen en él la pasividad en h.ibilos y formas de trab.Jijo .académico que lo hagan 
sujeto activo en el proceso de su formación profesional. 

El análiaia hiatórico-critico de la práctica profesional concreta permite relacionar la 
estructura social con aquello que específican'!ente debe hacer un profesionista rn su 
práctica como un.a forma de división social del trabajo. El problem~ central de este 
análisis reside en establecer qué se produce cuan.do un tipo de práctica profesional es 
suatitu.ido por otro y qué Unplicaciones tiene en laa prácticas procll!'dentes. También 
dll!'lintita cuáles son la.a prácticas profesionales diecadrntes, dominantes y emergentes, 
cuál es el objetivo o función que cu.inplen, en que- nivr.I teóric:o o técnico se re.diz.a.n y a 
que aector son útiles. A.sí~ este currículo innovador parle de la práctica dominante y 
asciende a la práctica emrrgenten. 

Son algunos de los objetivos de la relación teoría-práctica: 

a) Facilitar al alumno y al investigador la aplicación, experiznenlación y 
modificación, de conocimientos en la lra.It5formación de la re-.a.Jidad,. mediante 
el i:nétodo cientif'ico, ello es, convertir al universitario en agente activo de la.a 
transformaciones sociales; 

"PJAGET. J. Psirologja y ep1s1emologia. p 90 
1• FOLLARI. R. Elementos oara l!!!i1 critica de l:t tecnoloaj:i educat1~ p.19 
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b) El formar a través de eUaa. profesionista.s que tiendan a sati&facer las 
necesidades S<X:ialea y/o cientificas del paia;: 

e) Involucrar al estudiante desde un principio en el ámbito de su profesión; 

d) Otorgar al aluznno conocimiento general de la realidad y conocimiento 
especifico desde el punto de vista de la disciplina en la que él se desanolla 
incluyendo con ello el conocimiento y la conciencia de las relaciones de su 
di&ciplina con las demás que integran la totalidad de la realidad; 

e) Favorecer en el alu.mno, el docente y el invlC'Stigador, conocimientos de la 
realidad que integren la conciencia social con el entendllniento de las 
expectativas y aspiraciones de la poblaci6n y; 

f) Promover el bienestar de la población, otorgándole ciertos conocintientos 
que le permiten explicarse su problemática y promover su solución en forma 
colectiva. 

Se propicia la integración de la teoría y la práctica a través de la acción-reflexión. Esto 
es, se introduce el concepto de prax" en forma siatem.álica en la formación profesional. 
vinculando estrechan1ente al profesional con la comunidad de la que fOTma p.ute, 
eshldiando sus problemas, uniéndose a sus actividades y .i.ctuando sobre ella para 
transformarla. Por ello la escuela no trabaja dentro de sus muros. sino que se coordina 
con la comunidad y con otras i.nl!ttituciones para abordar problema.a reales que se 
e!ncuentran irunersos dentro de un campo profesional. 

En las actividades docentes esta relación teoría-práctica se plantea a partir .-te que los 
aluni..nos dedican un tercio del total del tiempo a trab.J.jos prácticos. un tercio .:il estudio 
individual y un tercio a la!I clases teóricas. 

En las aulas se C"Slablecen facilidades físicas m.u.ltifuncionales en las que se pueden 
desarrollar funcione-s de oficina, educativa.a y de laboratorio. esto implica arreglar un 
conjunto de equipos y au.rninistros que son utilizados en forma flexible, para cada 
diaciplin.a. de ciencias naturales y aociales, así como las inst.al.aciones diseñad.'8 de 
forma tal que permíten su fácil transformación: en restunen. las i.natal.aciones están m.U. 
adaptadas a. la actividad del propio allLn'U'10 en el desat"Tollo de su. aprendiz.aje. que .a la 
docencia convencional. 

Estas aulas se conocen como Laboratorio-Oficina-Tran9dis.ciplinaria (LOT) pues hacen 
posible un enfoque educativo má5 dinámico, con amplia participación del alu.mno en 
la.s actividades de su propio aprendi.%.a.je. 

En aintesis. se pretende que el estudiante oriente su propia formación, al intervenir en 
el proceso de transfcnmación de la realidad ya que, el aprendizaje que se drriva de éste, 
comprende abordar si.ntultáneainente la producción de conocúnientos (investigación), 
la tra.IUmisión de los mismos (docencia) y, la aplicación de éstos en una realidad total 
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(servicio): 41 la creatividad cientlftca se libera criando se consideran integraltnente la 
enseflanza,,, la investigaci6n y el servicio o apllcaci6nn H,. 

1
" UAM·XOCHIMILCO. Sistema modular. p. I O 
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CAPITUL03 

ANAUSIS HER1\.1"ENEUTICO DEL DOCUMENTO MEINERS DEL SISTEMA DE 
ENSEÑANZA MODULAR EN LA VNlVERSIDAD Ar.TrONOMA 
l\1ETROPOLITANA, UNIDAD XOCfilMILCO. 

3.1- HER.MENEUTICA DEL LENGUAJE 

La hermenéutica es un.i. disciplin.a que rige las r-egla.s de la interpretación de un le~do o 
de cualquier conjunto significante que, por la distribución, disposición e interacción de 
sus componentes (signos, partes, elementos), puede ser considerado como tal. 

Hermenéutica es una palabra que proviene de la lengua griega, _y quiere decir "de la 
iHterpretación". Por lo t.anlo, el hermenéut.a ~.pues, un intérprete que ha de descifrar 
(interpretar) un texto que tiene, cuando menos. dos niveles de significdci6n: uno 
explícito o manifiesto y otro implícito o 1.-itente. A éste último se llega sólo por y a'l 

través del primero, al que sin embargo, no se desecha, sino al contc~uio, se le incorpor.t. 
De Ja interpretación de antbos niveles de significación se podrán extraer,. entonces, 
significados cada vez m.is ricos y complejos de los contenidos de los textos que nos 
conducirán a una mayor comprensión de los mismos. 

Para lograr lo arriba expuesto, tenemos que p."trtir de la certeza de que en la lengua, y&11 
actualiLada por el h.abl.1. h.iy una estructurd superficial y otra o ... -u.Jt.i. Así mismo se 
puede constatar que tiene un doble signific.1nte: informativo y expresivo, que s~ d."1.n 
sintult.inearnente. Est."1. "estructura dtiplex"zo del h.abl.JI pocas veces es notada por el 
hablante,. y en algunas menos por el oyente. Este ignora c-u..-into exprri-t.."1., cuando 
pretende informar y se comunic&11 con otros. De esta manera,. hay siempre .algo más de 
significado en el habl.:r, que no e-s percibido si no se realiZd un.:r pr.áctica hern1enéutic&11 o 
interpretativa. 

Ha.ta aquÍ nos hemos referido a la lengua en su manifestación de habla, esto es, como 
un conjunto de actos de habla que un sujeto reallz.a frente a otros. sus interlocutores, 
con quienes desea comunicarse y quienes .a su vez. le responder.in con ~dos actos de 
habla. Del interc.unbio o comercio de- .actos de habla surgir.i la comunicación en l."1. que 
estarán interactuando, ttuperpu~tos. aquellos dos niveles de significación aludid06. 

Ahora bien,. no sólo en el habla oral ocurye esto: lo mismo acontece en Ja lengua escritJ, 
pero en éstJ, 1&11 posibilidad polisémic.a se .abre aun m.is. Si se tr.at.a de discursos en los 
que el reg~b-o simbólico se hace mucho más patente (la literatura. el fenómeno de lo 
onírico, el de lo a.agrado), la muUiplicid.i.d de interpretaciones se-r.i: a.mpl~im.i.. y.a que 
dependerá de la pre-comprensión del sujeto que interpret.J. (de sus pre-juicios o juicios 
previos) y de su capacid.ad interpretativa, .asociativa o heuristica puest08 aJ servicio de 
la comprensión de un texto. Los límites de l.a Jabor intrrprel.ativ.a est.J.r.in dados. 
entonces, por los componentes y relaciones del propio texto. No se Ir.ata, pues de un.a 
poUsérnia iJUnit.ad..J. o disparada. sino de aquella que emana directamente de la 

20 CASTILLA DEL PINO. C ln1roducc1ón a la h~rmeneuuca dd lengua1e. p S7 
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estructura .. disposición, distribución .. interacción y concierto de los materiales del t~to, 
en diálogo con la pre-comprensión y sensibilidad de su intérprete. 

Paul llicoeurz1 asegura, que en cuestión de hermenéutica, lo que enfrentainos es un 
conflicto de las interpretaciones. Más, lejos de constituir esto un grave problema, lo que 
ocurre es que nuestra comprensión se ve enriquecida con Jos diversos puntos de vista 
desde los cuales se interpreta un mismo texto. 

En el Ca.50 que nos ocupa, hemos optado por Id propuesta teórica y metodológica de 
Carlos Castilla del PinoZ2 a.si como por aspectos de su aplicación. La razón por la cual 
esta propuesta nos atr.3:jo de maner.a especi..:tl, es debido a que, por un.a parte, est.a 
interesado su autor en darle una lógica que Je otorgue validez a la metodologí.a 
hermenéutic&1, y por otro lado, se refiere y aplica directamente al lenguaje. Como el 
tema de este trab.ajo es el Análisis del Docun1enlo Meiners del sistema de Enseñ..utz'1 
Modular de la Unidad Xochbnilco de la UAM nos pareció no sólo adecuada su 
aplicación. sino muy útil. 

Castilla del Pino, a pesar de que hace u.na "Introducción a la Hermenéutica del 
Lenguaje ... , y la aplicación de .su metodología la refiere, enfáticamente, a laa estructuras 
lingüisticas en su actualización discursiva, propone, no obstante, otraa aplicaciones de 
la rniama, como son: a la comprensión de la obra literaria, a la psicología y .a la 
psicopafologí..i:, a la étic.a, la estética y a la lógica y al habla cotidiana. por señalar sólo 
algunas. 

Con el objeto de conf'erirle aquella lógica de validación cientific.a • .afirma que: 

"lo q11e caracteri:::a a la cienci11, eu tanto que proceder, es la utilización cor1stante 
de itrios rnétodos detennüiados, en virtud de los cuales es transferible la 
objetivación, lograda sobre detenninado ámbito, tnerced 1z precisos trata111ientos" 

Entonces, la ciencia, o lo que cae dentro del esf,.,.h.J.to científico, y que es, por ende, 
comprobable, verificable, depende del objeto y del mi-todo de su enfoque. De esta 
maner.a, todo puede ser objeto indeprndienten1ente de que s~a falso o verdadero. El 
objetivo del análisis hennenéutico que él propone es, así: 

"la detenttinación de los vectores, que i11c·iden e11 una fonttulación lingiiística 
como ESTRUCTURA SUPERFICIAL resultante de la SERIE DE OPERACIONES 
PREVIA a la 111is111a y que acotrteC"en en el ltablante"Z• 

De lo .anterior se desprende que hay un rexto manifiesro o explicito y uno implícito o 
latrnte en todo lo que se dice y que ha. de ser, por lo tanto, este ülthn.o. dilucidado. El 
an.ili.sis hermenéutico indaga lo oculto en el lenguaje; entonces, su objetivo es l..i: 

21 RJCOEUR. P. Freu~l'};I intemre1ac1ón d~@._cffi_IJJ....ffi. pp 11 y sgles 
u /Jenr. 
:t.• JbiJenr. p. 121 
2

' /Jenr. 
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2.. Análisis de la consistencia (o de la cohesión). AnáJQis de la ordenación categorial 
de signlficantes, o sea, de laa secuencias análogas. 

3. Análisia tendencia!. Análisis de la.s tendencias del discurso a través de las 
partículaa que quedan fuera de las proposiciones, pero que inciden de rnodo 
adicionalmente sign.if'icativo. 

4. Análisis de contenidos. Paso del análisis forrn.·d al de la sustancia. Es de una 
complejidad creciente. ya que la autC-ntica significación de la ref'erenci.J; remite a 
consideraciones contextuales m.as .unplias, incluso extralingiiistic.as. La detección 
de un significado se deriva de su significación dentro de un contexto y del modo 
corno confiere al contexto 1.11 cualidad que le es propia. 

Para llevar a cabo este último .J.n.llisis habrá que preguntar que significa cada 
signif'ka.nl:e como opción (de los diversos significados que maneja), el sujeto expres.ado 
en él y con él. Sobre qué campo sem.intico y lexical ha tenido lugar esta opción. Qué 
veclores son los que han decid ido finalmente la opción 

La dif'icu..lta.d en este punto radicct: en que ••1111 si'gnificante 110 es si111pleincnte rcs11/t11do de 
la intensió11• del contt!Xto en él. sino al propio tieinpo exh"ende s11 significado a todo el 
contt!Xto"u. Y en el hecho de que la significación ... profunda ... del signo responde a la 
expresión de instancias que no son reconocibles de modo directo por p.:1rte del 
hablante. y mucho menos del oyente. Y sin emb.J.rgo, el valor dado al significante lleva 
conaigo la extensión de su signif'ic.ancia .i la totalidad del contexto. al propio tiempo que 
la significancia extendida a lo largo de éste, se concret.J en el significante. 

El juego dialéctico de inlenaión~xten.sión es lo que confiere .a un significante un valor 
igual o equivalente a otro del mismo o de distinto contexto. y al propio tiempo. l.J 
monotonía que las significaciones profundas. ofre-cen. pues en todas se alude al 
complejo nuclear que las suscita. Es así. como se obtiene el proceso de sbnboliz.ación 
que es ... In dista11ci11 e:riste11te eufrt• el s.iguijicndo coucreto y primario (s11 l'<llor social, recogido de 
la lc11gru1 como 5-i·slemn) y el sig11ificddo i11dit•hi111l/". De otro modo: un e1igno se COn5Htuye en 
aimbolo si a su significado superficid:l, primario o social ~uperponr- otro que en sí 
recoge la proyecdón en él de contenidos pr-eeminenles en el sujeto ;¡7• 

En nuestro caso lo que hemos hecho es .Jplicar e-ata propuesta metodológic.:1, con 
variantes y adecuaciones. al documento de Rolf H. Meiners ., An.iliAiA Histórico de IJ" 
Unidad Xochirnilco de la U.A.M.- con el objeto de hacer. a nuestra vez. un analisis 
hermenéutico de su dOC'Unlento. Estamos conscienles de que este No es el .. diA-cu.rso 
oficial"' de la Unidad Xochirnilco de la UA.1\1; sin embargo, Meinera ensayó un .análisis 
de este desde su posición de profesor-invesligador de Hempo completo en es.a 
Institución u. 

l'
6 /b1J. P. IJS. c•E1cernuno1n1ens10n. habla en este conle,10 de 1n1ens1dad). 

:i:• /b1J.:nr. p 1 J6 
n r..1EINERS. R. An4'ilisis h1s10nco de la Umdad Xochinulco de la Unt\'ersidad Autónoma MetrQE!Qhla~. 
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Se efectúo un.a búsqueda. exhaustiva en la Biblioteca de la UAM-X.. con el fin de 
encontrar documentos que hubiesen analizado el sistema modular, desde sus inicios en 
"1974 a 1.98Z período que analiza. el presente trabajo. 

Fueron pocoe los documentos elaborados durante ese período y éstos contiene sólo 
reflexiones en torno a algunos elementos específicos del currículo como: el objeto de 
transfonnación. estructura curricular. metodologia de la ~ del sistema 
modular, srrvicio social, entre otros; sin llegar a abordar en su di&curso todos los 
componentes del curriculunt. y menos aún presenta lineamientos para continuar el 
desarrollo de éste. 

En este sentido el docuntento elaborado por Mei.n.era analiza la experiencia obtenida 
del proceso de desarrollo de la U AJl..1-X.. los problenia.s que se sus.citaron en éste, 
reconstruyendo su historia, al tiempo que retorna todos los intentos de evaluación del 
mismo, que no llegaron a fructificar, ya sea porque el proceso mismo los rebasó, o 
porque solamente fueron d0C1.Unentos internos de trabajo, de cllcu.lación restringida 
dentro de la mis:rna Unidad XochUnilco de la UAM. Considera tanibién algunas 
opiniones de entrevi5tas individuales, con participantes del proyecto desde aus inicios, 
intentando mantener un orden cronológico a lo largo de todo el trabajo .. rompiéndolo 
cuando el análisis lo requería. 

Su objetivo es contribuir a la formulación de las politica.s de investigación de la UAl\1-
Xochimilco,. y enriquecer la historia de la conducta de la educación superior de México, 
con la experiencia obten.ida. 

Así, pues de lo que aquí se trata ea de, a partir de los elementos No dichos del todo 
explícit.a.ntente, pero a través de lo Si dicho rn esta forma. alcanzar niveles de 
significación del discurso ''oficial" propuesto por él antes de au "'an..iliaian para acceder 
a una realidad rná!s profunda de au puest.;s en práctica. Se estarla tratando. de este modo, 
de establecer la dialéctica. que ae dá entre lo discursivo y su praxis 1•. 

Para facilitar el manejo de toda la información dada con anterioridad para llevar a cabo 
el análisis hermeú.tico toma.Inos el siguiente eaquentallO: 

~Tanto el tCrmino "'d1alectica .. como el de "'pra'lt1s·· NO licnen en este apartado una connotación mariusta 
sino simplemente hacen referencia a lo que s1g.nifican literalmente: día - a través le.:is. discurso. pr.vcis. 

fo~. G Crc3ciÓn recepción y efecto. p ::?.5 bis. 



Primer nivel. Lectura y análisis del te?Cfo: 
Objetivo: Saber Jo que ae dice y cómo se dicr. 
Acciones: Análisis estructural 

Segundo nivel. Interpretación 

léxico 
fonético 
gramatical 
retórico 
semántico 
semiótico 

Texto literal 
o manifiesto 

Objetivo: Interpretar a través del texto ma.n.i.f'iesto. Contenido 
lo que dice de manera intplícita o evocada latente 
Acciones: Interpretación del texto. 

Tercer nivel. Reflexión hermenéutica. 
Objetivo: Reflexionar sobre la interpretación 
y sobre Jo mi.smo interpretado. 
Analizar y retlexion.a.r lo interpretado. 

Cuarto nivel. Apropiación de la reflexión. 
Objetivo: A.sumir la reflexión propia sobre 
Ja interpretación reali.z.ada y Jo interpretado 
Accione-s: Apropiación de la reflexión 

3..2. METODOLOGIA PARA EL ANAl.ISIS DE LA INFORMACION 

Texto ma.n.ifiesto 
y contenido 
latente 

Texto m.a.nifiesto, 
contenido latente. 
interpretación y 
propia reflexión. 
elaboración de 
conclusiones. 

Utilizamos, como advertintos, el Método Hermenléutico para el a.náli.aia del material 
docu.rnental, por considerarlo como idóneo para interpret.u la totaljdad de un texto y su 
práctica. ain perder la originalidad del autor. 

La utilidad de este método no se lintita a la interpretación de datos empiricoa 
de>CUn1entaJea, sino que es también un poderOS>C> i.n.9tru.rnento en el trabajo teórico de 
cualquier investigación pedagógica. 

Este método permite que el objeto investigado s.e imponga, que su textura quede 
intacta, que se vuelva comprensible, que incluya su propia experiencia; y adecua la 
teoría previa del investigador al objeto estudiado: su (ina.lidad es la interpretación del 
discurso escrito, y el objetivo entender su sentido al rnismo tiempo que podemos 
enriqu~ y modificar nuestros conociinienlos. 
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Retomamos el marco teórico para que exbta una autocorrecdón progresiva y la 
adecuación de categorías. Esto significa que las teorías y las categoriaa de análisis son 
determinada.a sucesivantente en el encuentro con el discurso, aquí la teoría no es base 
de deducción. sino sólo un marco de referencia. para la interpretación. 

El objeto de estudio es el todo, es más que la suma de las partea que lo constituyen y la 
composición de lo total, es decir, el contexto a.clara el elemento particular y en sentido 
inverso también, en un.a interacción mutua. No necesita romper Ja estructura del 
discurso para comprender sus elementos particulares,. ni el contexto ni la experienci.a de 
los investigadores. 

El an.álisis hermenéutico de contenido del discurso es útil para ordenar el n1aterial, al 
deducir categorías operacion.alizadas. de un marco teórico con (ines de clas.if'icación. 

La interpret.ación herrnenéutica tiene que inscribirf'e en un an.ilisi.s de Ja. totalidad social 
y de la praxis, es decir, conjunta la teoría con la experiencia. 

El mélodo hermenéutico se acerca al di&curso., no con un marco teórico riguros.arnente 
definido, sino con una. anticipación del sentido que incluye lodos los conocimienlos 
previos del inlérprete acerca del di.5curso, sean éstos de índole teórica o práctica. 

El an.ilisi.s hermenéutico se dá en forma espir .. 1:1, pretende confirmar el sentido del 
discurso al ubicarlo en su medio: limita la gain.a. de posibles interpretaciones. 

En el análisis puede incluirse el contexto histórica y socialmente. El método 
hermenéutico comprende el contexto y el espíritu de u.na institución o circunstancia 
determinada. Esquematizando: 

Contexto+Experiencia+Centro Motrlz+Comprenaión- Núcleo del quehacer pedagógico. 

Al aplicar este esquema,. queda de la siguiente mann-a (en nuestro trabajo): 

l\1éxico 70 +Curriculuin UA.l\<1-X+Rdorma educ.ativa+Comprensión""' 
(contexto) (experiencia) (centro motriz) 

Aná.l~is del Docusnento Meiners. 
(Núcleo de quehacer pedagógico) 

El patrón dentro del método hermenéutico 

Cada lnterpret.ación selecciona y combina a p.artir de un código diferente, cada una 
considera o no, determinados eleznentos del discurso, y será la interpret.ación más 
adecuada la que pueda incorporar más elementos a su patrón. La descripción del 
discurso analizado es siempre un recordatorio que contiene elementos explicativos. 
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También es necesario que en la exposición sea fácil de captar el marco de referencia del 
autor. A partir de estos elementos y en relación con su propio marco de referenc:ia. el 
lector podrá juz.ga.r la validez de las interpretaciones. 

El a.náliaia hermenéutico está intllnantente vinculado con la capacidad y el marco 
teórico personal del investigador aunque no quiere decir que los resultados sean., por 
ello., solo individuales, ya que tanto el marco teórico como la.a interpretaciones tendrán 
que pasar la prueba de aceptación de la comunidad académica pedagógica., en este ca.so, 
lo que lograria.mos de la siguiente manera: 

El patrón obten.ido de una interpretación hermenéutica será captado en la medida que 
concuerde c.-on teorías y lPYe!!o reconocidas dentro de un deterndnado C"Ontexto o 
corriente pedagógica, marcada por la posición e inscripción ideológica. y social de los 
autores. Eatas corrientes reproducen en el plan teórico-ideológico la lucha social y 
politica. de la formación económica-social en la que ae desarrolla. Además. la 
comunidad ayuda a definir el criterio para el cierre de una interpretación hermenéutica 
y debe estar basado en un patrón que concuerde con teorias y leyes reconocidas dentro 
de la comunidad ped.-gógica. 

La acción de la comunidad pedagógica opera corno un medio de validación; 
entendentos que hay una discusión p1áctico-teórica e ideológica que se encuentra 
dentro de la práctica política (lucha de clases). 

Como podemos ver, el proceso de interpretación hermenéutica no tiene final 
preestablecido, se considera terminddo cuando se entienden los elementoe particulares 
como parte-... rspecif'icas de un todo organizado. La interpretación mucha.a veces no logra 
encontrar un patrón en donde todos los elementos tensan lugar. por lo habrá de 
proveerlo el intérprete de acuerdo a su operación analítica. 

Conceptos relacionados con el método hermenéutico: 

1.. Objetividad: es el con.sider-'%' la influencia de las experiencias, valorea del 
investigador en la interpretación del texto. 

2.. Validez: es el instrumento que nos ayuda a interpretar loe datos teniendo como 
resultado la incorporación del rstatuto científico y busc.oa.ndo la utilidad del método 
hermenéutico como indicador de las caracteriatica.5 del texto. 

3. Contabilidad: consiste en que a partir de loe diferentes encuentros para interpretar el 
texto. ae hayan obtenido los mismos resultados para que el contenido pueda tener una 
fundamentación lógica. 
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3.3 ESTRUCTURA PARA EL ANALISIS HERMENE:UTJCO DEL DOCUMENTO 
MEINERS 

Printer.arnenle se fragnwe.ntó el discurso en a,egmentOl!I que representaran el contexto 

Des.pu.& en partículas c:.ada vez más significativaJt. (signlfk.anle:t) para Uega.r a au raíz. 
1..05 grandes rubros &e determinaron partiendo de Jos elementos releva.nfe:t, del 
Doaunento Meinerl', ~Análisis histórico de Ja Unidad Xochbnilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana'"'. De ahi que la selección realiza.da no se dió por JLU, aino 
tornando tJiernpre como referencia dicho documento. 

Estaa p.iU'tícu.las, ""dialogaron."" entre ainbas (ViU.ureaJ -Me-iners) y con nosotros para 
efectuar la reflexión hermenéutica.. (No se presenta: completo, ni se resume aquí el 
Documento VillarreaJ dado que resultarid en otr.o1 tes.in.a. s.in embargo, Jos rubros 
evaluados por Rolf f\fei.ners fueron retomados de dicho doc:uznento). Poalerionnente se 
anota.ron los resultad04 de dkh&1 reflexión, que en nuestro trabajo denornüu:rnnos 
Conclusiones. 

A. lllSTORIA DE ANALISIS 
!i..1.. Dificultades. 
A.1..1-. Teathnonios dispecsos 
A."1-2.. Recursos limit.adOB. 

B. l"LANEACION CURIUCULAR 
8.1. .. C.araderiffticas de los, módulos. 
D.1.1. Módulos iniciales son general~ y ambiguos. 
D.1....2. Módulos= unidad de en.aeñanza•aprendi..zaje. 
B.1..3. Módul08 b.ia.icos. Ciencia y Sentido Común. 

Trabajo y Fuerza de Tr•bajo. 
Lo nor.rnal y lo Patológico. 

B.1..4. 1"1.aneación del módulo por objetos de transformación. o proble:n1.a eje. 
B .. 1..S. Módulo como proyl!'Cto de lnvratigo11ción. 
8.1..S:t. Producdón cienciaa y tec:nología.. 
D.1...S.2- Generación de tip<-1r8 pruf'eaionales con nueva conce"pción y nueva v.aloracló~. 
8.1..S..3. Producción y gener.u:ión de ideología. 
D.1.6. Módulo es u.n proceso específico de investigación de un problema de Ja realidad. 

B.2.. Pu.ndantentoa. 
B.2.1.. Interdl&ciplin.uiedad 
D.Z.1..1.. Integración progre$iVA: de las denciaa. 
B.Z.1-..2.. Formación de diaciplinas y subdisciplin.aa. 
B.2.1.3. Ruptur-' teoria-priictic.a por eubjelivi.srno de tos docentes. 
B.2..2.. Conocimiento. 
B..2..2..t. Producción 
82.2-2.. Aplic.adón 
B.2.3. Objetos de tr..tnsformación 
B..2..3-'1. Problern.&5 de éstA e5tr.a:leglA 
B~.1.1. Srlección de objetO!I. 



B.2.3.1..2. Abordaje de objetos. 
B..2.3.:L.2..:1. P'or niveles o sectores de la realidad 
B..2.3.1.2..2... Objeto de transformación porque involucra criticamente en su proceso 

a la aociedad. 
B.2.3.1..3. Confusión conceptual objeto de transformación.. 
B.2.4.. Las Divisiones no se definen sólo por disciplinas afines, sino 

interdisciplinariamente. 

B.3. Def'icienciaa en la plane.tición. 
D.3.1. Falta explicación y análisis en concepto de interdiscipllnariedad. 
B.3.2. Reducción concepto de interdi.!lciplinariedad a integración 

Docencia-Investigación y Ser\/ icio. 
B.3.3. Falta desarrollo concepto -objeto de tranaf'orrnaci6n"'. 
D.3.4. Mala ejenl:plificación del módulo. 
B.3.5. Discordancia entre estructura orgánica y conceptual 
B.3.6. Anlbigüedad en el plantea.niiento original. 

B.4. Corrientes teóric.a.s. 
B.4.1.. Política Reforma Educativa-ANUIES-UN AM-Gónza..lez Casanova. 
B.4.2.. Equipo del Docu.ntt~nto Xoc:hi.Jnilco: R.antón Vill.aneal. 
B.4.3. Acadiémicos extranjeros. 
B.4.4. Ac.adémicos nacionales con l!'::q>eriencia en la8 movilizaciones educacionales. 
B.4..5. Tecnología educativa. 

B.S. Tronco común. 

B.6. Esquema lógico de lo empírico-inductivo a. lo teórico-deductivo. 

B.7. Elementos contextuales sociales. 
D.7.'l. Relación Proye-cto UNAM-Reforma Educ.a.tiva-cri.sia Modelo Des.arrolliata. 
B.7..2. Vinculación Realidad -UNAM. 
B.7.2:1.. Comun..idad. 
B.7..2.'1.'1. Práctica docente. 
B.7..2.'1..2. Dif'erentes concepciones de la práctica profesional. 
B.7..2..Z. Organización Docente. 
B.7.2.3. Alumnos. 

C. CARACTERISTICAS DEL PERSONAL 
C.'l. Personal docente. 
C.1..'l. Procedencia lPN-UNAI\1. 
C.'1.2.. Jóvenes. 
C.1..3. Extranjeros (Chile y Argentina). 
C.'l.4. Cornprometidos con un proceso educativo innovador. 
C.'l.S. Consec:uenci.aa: 
c:t.S.1.. Riqueza en el planteamiento. 
C:l.5.2. Confuaión y desorg.aniz.ación. 
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c..2. AJuninos. 
CaZ.'1 .. Procedencia.: 
C.Z.:l .. 1.- Eacuela.s partkul'area .. 
C.2-:t.2. Escuela.a of'iclales. 
C..2.2.. Nivel socioeconómico: 
C'-2.2.'I. Alto .. 
C.z.2...2 Medio alto. 
C.z.3. Ca.u.saa. 
C,.2..3 .. "1. Cuotas a.Itas. 

D. OPERAClONALIZACTÓN DEL PROCESO. 
0.1. .. Dificultades. 
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D."l:l .. Incomprensión del modelo por Ja comunidad: no e'.JCÜfe unif'orrnidad en criterios 
acerca del sistema de inueiianza modular. 

D."l..2.. OesanolJo embrionario del .modelo. 
D.1..3. FaU.a.:t en el diseño de im.plrmentación de los módul06. 
0.1..4. Ruptura de esquemas pedagóg;icoa. .. 
D.1.5. Lnsu.fidencia de tiempo. 
0."t.6. Reinferpretac:iones divrrgente-e. 
0.1..7 .. Falta conducción académica cohe-ren(e y crntralizada.: !alta dr actividades de 

docencia y de servicio. 
D.t~. Falta de políticas de investigación. 

D.2.. Objetos de transformación. 
D.2..1. Objeto de Transf"ormación. 
D..2.B..2..3.1.3. Transposición enfre objeto de tr.i:nsformad6n y problema. 
D..2.B..2.3.1..2.. El origen del objeto de lra.nslormación ea la realidad. 

E. APRENDIZAJE. 
E.'1. Experiencias C'oncret.aa que apoyan el aprendiz.aje. 

F. METODOLOGlA DE LA l!NSEÑ'ANZA. 
F.1. Pr.oictic..ui de ca.rnpo con pr.eparación .a.nterior. 
E'.2. Dia.cusión y an..ilisis de la exptttienc:i..a.. 
F..3. Incorrecta conc:eptuaJi%.ación y prepar.adon deo laa prJC'f:iC'a.s.. 

G. EVALUACION DEL PROCESO 
0.1. C.arenci.a de u.n instruntento de evaluación del aprendi%dje. 
G.1. .. 1.. Uso de prueba objetiv.a.. 
C.1..1..1 .. l...a prueba es i.nauf'idente ya que bu.s<a: 
G.1..1. .. 1..1.. AsUnüa.ción real del contenido. 
G.J.1. .. 1...2- Desarrollo de nuev.u actitudes .. 
C.1..1.1..3. Aprendiz.aje de nuev.a.s forrn~ de trabajo. 
G.1..2.. Si.J'nulador final. 

C..2. Eva.Ju.ación permanente del perer.onal docente (se pl..ntea a tres niveles). 
G.2..1. Por la Comisión de AdntinÜltración de Módulos (CAM) 
0.2...2.. Por el equ.ipo docrnte. 



G.2..3. Por los alumnos. 

H. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN TEORICA 
H..1.. Cornisión Diagnóstico Global Realidad Nacional, C.D.G.R.N. 
H.1..1.. Análisis de la realidad racional. 
H..1..2.. Análisis de prácticas profesionales. 

H.2. Deparlanlento de Tecnología Educativa (DTE) y máa tarde 
Centro de Investigación Educativa. 

H.3. Divisiones: Talleres de Diseño Curricular. 

I. VERTIENTES EN EL DESARROLLO TEORICO. 
1.1.. Deductiva: parte del an.ilisis global social p..r.ra Uegar a la 

estructura de planeación u.n..iversitari.a. 
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1..2. Inductiva: parte del análisis de práctica5 profesionales para ubicarla en contexto 
soc:io-hislórico. 

J. POLITICAS DE INVESTIGACION. 
J.1. En.foques: 
J.1..1. Se determinan en función del análisis de la realidad. 
J.1..2.. Se delé'Tminan en función de lo:a práct-ica social. 

J ..2. Clasif'ic&1ción. 
J.2.1. Fuera del proceso modular genera conocin.tientos pard resolver problemas 

prioritarios UAM. 
J.2.2. En el proceso modular como instrumento que sólo produce o comprueba. 
J..2...3. Educativa para evaluar in.slitucional.ntente l.i. aplicación del sistem.i. 

ensei\anza-aprcnd iza je. 

J.3. Conceptualización: #al proceso de investigación "ºsólo como el procedirniento para 
dar explicaciones lógicatneutl! correctas, sino corno el proceso diirlogado, socialtnente 
interesado, entre el sujeto y la realidad, por 11redio del cual St' producen 
conocitnientos .•.. "'n 

De aquí surge el siguiente punto de nuestro trabajo: reelaborado y reinterpretado, 
cons.iderando loe elementos latentes de dicho análisis. 

3.4 INTERPRETACION Y COMPRENSION DEL DOCUl\.1ENTO l\.-1EINERS 

A. HISTORIA DEL ANALISIS 

Las dificultades en torno a la reconstrucción de la hi.stori.i de l.a UAM·Xochimilco a.e 
dan: por falta de testiinonios de su evolución. por encontrarse disperso&, en acerv08 
externos o simplemente porque fueron d ... :sechados por considerárseles inútiles y por 
otro l.ado, por no contar con los recursos necea.arios para re.·tliz.ar semejante tarea. 

,. J\.!e1ncrs. R Aniilis1s. op cit. p. 2..i.¡ 
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B. PLANEACION CURRICULAR 

La enseñanza :modular es una alternativa a las estructuras curriculares dominantes, 
dentro de la cual el módulo es la unidad didáctica que organiza el quehacer educativo 
centrándose en los contenidos. Si bien éstos son fundaznentales en el sistema de 
cnaei\an.za modular, en la práctica, a pes.ar del esfuerzo, la inexperiencia de los 
participanles en el proceso de la construcción y la premura para iniciar las actividades 
generó dispersión en los contenidos y redundó en que resultaron ser generales y 
ambiguos: por lo que los módulos iniciales intitulados "Ciencia y Sentido Común", 
''Trabajo y Fuerza de Trabajo" y, "'Lo Normal y Lo Patológico", no cumplen en su 
totalidad las funciones para las que fueron creados. 

La. intención del módulo es ser la base de l•1 cual el alumno parte para plantear un 
proyecto de investigación y de ahí gener6u conocimientos t.anto científi.:os como 
técnicos, hace que el ..t.lumno tenga un.-i visión más a.rnplia de la realidad en la que vive, 
que la cuestione y revalore, y al mismo tiempo replantee un sistema ideológico previo. 

P.ua lograr lo anterior es necesario que se considere u.na visión totaliz.adora de la 
realidad, que sólo es posible mediante ).J interdisciplinariedad. por darse a través de 
ella la integración progresiva de l.ls ciencias, y paralelo a éste proceso se d.;'i 
paulatinamente la formación de di.sciplin.J.S y subdisciplina..'I. 

Sin embargo, a pesar del cuidado de Id pl.:1ne.-.ción. 1.1 re.-.lidad reba5ó al proceso. 
provocando la ruph.lr.i entre Teori.i y Pr..ictic.1, debido al !'lujetivi..'"l.mo de los docentes. 

Se hd. venido logrando Id cre.:1ción del conocimiento a partir de la b-íada Docencia
Investigación-Servicio dll"Tivd.ndo en Ja utilización o .1plicación a la solución de 
problemas reales, esto resulta de considerar .al módulo como un proceso de 
investigación de un problema de la re<1lid.:1d. 

lnterdisciplinouiedad 
Se bUIJ.C6 ..:1 través de la inle-rdisciplinariedad romper con la jecarqui.z.ación de las 
disciplinas y establecer una nuevd estructurd organiz.itivd que facilitara el desarrollo de 
los módulos; y su temporalidad se definió trimestralmente al considerarse este tiempo 
como idóneo, dedicando tres trirne-stres d la actividades .-.c.-.dé-mi-Cd.!'I curriculares y uno a 
las. actividades exb-01mur.ales (ver.ano). 

Objeto de Tran.sf'orm.:11ción 
El problem.1 en torno al objeto de transformación (O.T.) es su indefinición, que radic.:11 
en la cornplt"jidad intrínseca de la realidad, no obsldnte su orgJniz.ación por niveles, 
pues aún cuando prt"lende (y a veces logra), involucrar críticamente en su proceso .a la 
sociedad, existe latente un.1 conf'~ión conceptual respecto del mi.smo: considerando 
tounbién que la perspectiva del profesionista (en términos ideológicos,. profesionales, 
culturales y sociales) va a determinar la selección del O.T. y la mane-ra de abordar el 
problema, por ejemplo: El problema de la ali..rnent.ación pard un Odontólogo deriva en 
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alteraciones dentales y disf'uncionea digestivas: ntientraa que para un Ingeniero 
Agrónomo se vincula con la Ref'orma Agraria .. 

Deficiencias de la Pl.aneación 
Vemos, sin embargo, que el concepto de lnlerdl8ciplinariedad se vio reducido a la 
integración de la triada básica (Docencia-Inveatigación -Servicio), debido a que éste no 
fue ampliamente def'inido y analizado (en el planteamiento); suceso que ca denotado 
también en el concepto de O.T .• en cuanto al modelo que se siguió para elaborar los 
módulos y en general a algunas bases del planteainiento origi.na.I; esto a.e refleja en la 
discordancia entre la estructura orgánica y la conceptual. 

Corrientes Teóricas 
En lo que se refiere a las que de alguna manera incidieron en el proceso, cabe 
mencionar: 

- Política Educativa integrada por miembros pertenecientes a la ~ES. UNAJ\.1 (con 
Gonz.ález Casanova como Rector). y al grupo que materializó la Reforma Educativa del 
réghn.cn echeverriatd. 

- Equipo del DOCllnlento Xochimilco, quienes se encargaron de elaborarlo, en<."abez.ado 
por eJ Dr. Ramón Villarreal y otros profesionistas de su corriente. 

-AcJdémicos Extranjeros: en esa época hubo in.migraciones a nuestro pais, 
mayoritariamente de Argentina y Chile, que tenian en mente aolucion~ 

problem .. itica.s especificas ya vividas. 

- Académicos Nacionales, con experiencia en la.a moviliz.aciones educativas recientes 
(movimiento del 68 entre otros). dentro del cu.al había un sector amorfo con car.lcter 
i.n.nov.'.ldor. 

- Tecnología EducativJ, cuya visión contemplaba báaica.ntente el Modelo DesdrroUista
Conductista de la Educación. 

La relación que guarda el proyecto UAM-X con la Reforma educativa empezó a 
observarse luego de que la Unid.-.d Xochimilco comenzó a dar respuest...a J ld.S 
necesidades por las cuales fue planlradol.. Ahí vemos la vinculación entre la Realidad y 
la Uniddd, donde la pr.ictica docente conjugada con dif'erente-s concepciones de la 
práctica profesional co-ach.a.J1 con Id comunidad: interdctuando alum.nos-docenles
comunidad, result.:1ndo de Id y.a mencion.:1da triada docencia-investigación-servicio. 

C. CARAC'TEIUSTICAS DEL PERSONAL 

El personal docente de l.a UAM provino mayoritariamente del IPN y de l.:1 UNAM, 
siendo la mayoría muy jóvenes; la minoría estuvo constitu..idd por acddémicos 
extranjeros procedentes de ChUe y Argrntina_ lo que los unía (a nacionales y 
extranjeros) era su compromiso con el proceso educativo innovador de que er.:1n (y son) 
participes: esto dió como resu.lt&'1.do una enorme riqueza en el planteamiento por la 
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diversidad de criterios, experiencias y formaciones que vertieron los integrantes: 
aunque por otro lado generó también confusión y desorganización. 

El alumna.do se integró por egresados de escuelas pa.rticu.lares y en menor grado de 
escuelaa oficiales: los niveles soc:ioecon6micos predominantes fueron alto y medio alto, 
debido quizá a la diferencia existente .. entre el pago de cuota!' en la UNAM, por 
ejemplo, y la UAM, que eran significativamente mas elevadas. 

D. OPERACIONALIZACION DEL PROCESO 

Denh'o de las dificultades que se presentaron en torno a este punto, podemos 
mencionar: 

- Incomprensión del sbtema de en5eñ.anza. modular por la comunidad: no existe 
uniformidad de criterios acerca del mbmo, ni en los deparlantentos, ni entre las 
divisiones. 

- El crear un proyecto educativo partiendo de cero resultó ser una .ardua tarea .. pero aún 
cuando se desarrolJó la creatividad de sus fundadores, la insuficiencia de tiempo fue 
determinante para su des.arrollo, para la irnplement.ación de los módulos. para elaborar 
una estructura académica coherente y centralizada que permitiera la conducción de 
actividades de docencia y de servicio, y para plantear políticas de investigación acordes 
al sistema de enseñ.an.z..ii modular. 

- Se dieron interpret .. "'lciones divergentt!'!I en cuanto al planteamiento original y 
funcionamiento se vio afectado en la práctica diaria. 

-Se dió la ruptura de esquemas pedagógicos tradicionales, pensando en el 
establecimiento de un cu.rriculUJU innovador que viniera a salvar de la crisis al siatema 
educativo. 

E • APRENDIZAJE y 
P. METODOLOCIA DE LA ENSEÑANZA 
Las experiencias concretas apoyarían eficaz.mente el aprendizaje, ya que para llegar a 
las pr.icticas de campo, donde se viviría la exp~iencia, se requerían preparaciones 
anteriores que asegurar.in su éxito como experiencia pedagógica; sin embargo,. ello no 
bastó para asUnilar la experiencia totalmente, SE' hacia neces.ario efectuar dÍ5Cu.5iones y 
a.n.ilisis del grupo participante en las actividades de campo realizadas. 
Des.afortunadamente las pr.ictica.s no fueron preparadas correcta.mente y su 
conceptualización era confu.s.a (hay quienes pensaron que formaban parte del servicio 
social), por lo que los efectos derivad0& fueron negativ0& en los aluzn..nos, en los 
moderadores y en la comunidad. 

C. EVALUAClON DEL PROCESO 

Por otro lado vemos, que la carencia de un instrumento de evaluación sistemática y 
permanente del .aprendiz.aje, se convirtió en un problema de grandes proporciones para 
la aplicación del módulo, por lo que se planteó el uso de una prueba objetiva que 
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pretendía abarcar la aabnilación real del contenido, el des.arrollo de nuevas actitudes 
derivadas del conocimiento adquirido y el aprendizaje de nuevas f'ormaa de trabajo. 
misma que resultó ser in.suficiente. 

Además se propuso la utilización de un Simulador Final. del cual no hay información. 

También se contempla la necesidad de evaluar permanentemente al personal docente 
en tres niveles: por la Comisión de Adin.l:nistración de los Módulos (CA.1\1!), que es el 
organismo rector del proceso cnsei\a.n.za-aprendizaje; por el equipo docente mismo, 
como retroali.ntentación; y por los ahunnos con el f'in de romper la tradicional iln.agen 
docente-ahunno, apoyando .así la nueva concepción de esta relación en. el plantea.miento 
original. 

H. LINEAS DE PRODUCCION TEORICA 

Hubo diversos infenf08 para mejorar el fu.ncionainiento del proceso,. sin embargo, su 
duración fue temporal, de los sobresalientes podemos mencionar: 

- Comisión Global de la Realidad Nacional: como su nombre lo indica pretendía 
desarrollar una ta.rea desproporcionada para los miembros de una comisión intra
universitaria, y soetenian que los trabajos universilari08 se debían determinar mediante 
el análisis de Ja realidad nacional. con l'IU historia y sus características. con el fin de 
el.:1bora.r un diagnóetico de la realidad y de ahí deriva un marco de referenci.a para el 
diseño de un.a política de Docencfo-lnvestigación-Servicio, connider.ando también el 
andli..sis de la.5 prácticas profesionales .:1ctuales. incidiendo ambdll en el diseño C'1.1rric-u1.:1r 
y en la pJa.n.eadón integral del proce-so universitario; sin emb.argo, a pesar de lo 
ambicioso del proyecto,. y del esfuerzo realiz.:sdo por sus p..t.rticipantes, no se logró 
trascender al proceso real de la Unidad Xochirnilco. 

- Departainento de Tecnología Educativa (qu~ más tarde~ trasformó en el Centro de 
Investigación Educativa), inicia sus. actividades con talleres de forITiación de profesores 
y su objetivo es: u111anlt!ner la relación y col1erencia entre el dise11o y operació71 de lo~ 
1116tl11los. co11 el desarrollo te6n"co ge11eral de 111 11nitiud":U; más tarde continúa con 
asesorías al personal ac-.adémico en donde ~ generaron dos tendencias: a) las que 
reforzaban los conceptos del Planteamiento VilJarreaJ pero no rl"'Solvian problema.s 
concretC>S y. b) quienes des.arrollaban .aspectos concretos pero no los reJ.acionaban con 
Jos principios teóricos generales. Mencionan el problema de la indefinición del Objeto 
de Transformación .. pero lantpoco logran trascenderlo. 

- Divisiones: cuya función desde un principio ha sido el diseño de las carrera.a 
profesion.a.les. mediante talleres de dbeño curricular. Las .ireas del conocimiento son 
definidas en función de las carreras. La estructura real de éstas. se da .a partir del inicio 
en Ja pla.neación y dlsei'io de las carreras profe-siena.les. redundando en el proceso de 
diseño curricular. 

'.::Jbul.p. J..JS 
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l. VERTIENTES EN EL DESARROLLO TEORICO 

PodemotJ considerar dos verHenfea en el des.arrollo teórico del proc:e5<>,. a saber: 

- Deductiva: que parte del a.ná.lisis global de la realidad social, considerando fod08 los 
ele"ntenfos que inciden en el des.arrollo historico--social-cultural del paú,, para llegar a 
formular una estructura de planeación universitaria, que responda a las necesidades 
derivadas de este a.n.ilisia. 

- Inductiva: que baa.índo&e en el an..i.Jisis de las prácfic01S profesion.ales prevalecientes, 
puede ubica.r el contexto s.ocio-hisfórico al que responden. 

J. POLITICAS DE lNVESTIGAClON 

Del inciso anterior se derivaron los enfoques que incidirían en las. políticas de 
investigación,. es decir, determln.indose en función del análisis de la realidad 
(deductiva), o en Eundón de la práctica &acial (inductiva). 

En la claai!icación que podriantos hacer de la políticas de investigación, tend.ria.rnoe: 

- La que se dá f"uer.a del proceso llloduJar (contexto social), donde &e generen 
conoci.rnientos para resolver los problema& prioritarios de la Unidad Xochbnllco. 

- La que se dá denlro del proceso modular (prácticdS de c4.nlpo),. como instrumento 
que se li.ntita a reproducir o comprobar IC>do conocimientos teóricos,. adquiridos en el 
aula,. y 

- La educativa,. para evaluar i.nstitucionalntente el Eu.ncion .. .miento y la aplicación 
adt?C1-1ada del sistema propuesto par.a el des.arrollo del proceso ens.eñ.anz.a
aprendizaje. 

En este $entido. ea pertinente conceptual.izar 
-..... al proceso de investigació11 110 sólo co1110 el prucedüniento para dar 
explicaciones lóg'ica1nente correctas,. silto co1no el proceso dialogado,. soc'inlmenf'e 
interesado,. entre el sujeto y la realidad por tnedio del cual se producen co11oci1nientos 

#D 

u SERRANO. R. Obieio de transformación y la educ:3ción. p. 1 O 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones aquí presentad.aa se derivan del análisis hermeneútico al que fuéo 
sometido el Docuxnento Meiners. 

1.. l..<>el intentos para evaluar el proceso de desarrollo de Ja UA.lvl-X.. no le han hecho 
transformación alguna. ya que en su mayoría son documP.nfO!I que se encuentran 
perdidos. otros en archivos muertos y algunos más fueron detJeehadoa. El ú.n..ico 
accesible ea él que nos ocupa. mismo que incJuye una recopilación exhauativa de 
docuntenfos que permiten el aná..lisia de l.a situ.ación de la UAM-Xocld.ntllco, desde sus 
inldos hasta 1982.. 

2. No se hicieron estudios referentes a la fo.rrnación del alumnado .. ni aportan 
información respecto a su.a caracl:eristicas, por lo tanto, no se puede afirmar que se 
cumpla o nó lo pretendido en el Planteanlient<> Xochhnilco(Docuntento Villa.real). 

3. Con respecto a los docentes se plantearon diver808 estudios para efectuar 
evaluaciones. sin ernba.z go. no se han llevado a cabo. Dadas las caracteristicas de Jos 
docentes üóvenes, comprometidoe en un proce-so innovador, y de difere"ntes 
nacionalidades), suponemos que se f'ueron f'ormando a Jo largo del proceso, pero no 
contantes con ningún documento que avale nuestra s11pDl!'1ción 

4. La confusión del Objeto de Tra.n:;.formación no es gratuita, se debe a los diverS<:>6 
enf'oques que de él se deriv.:tron, d.ido que un problem.:t-eje de la realidad era estudiado 
a. partir de la dif'erente-s disciplinas. Lo C'Udl es grave porque ~cion.:1,. sin embargo .. en 
la realidad queda solucionado en función de que se va conformando u.na 
conceptu:ali.z.ación en l..'.1 pr.ictic.t curricular del objeto de tra.n..o¡,forrnd.ción 

S. Aún cuando las Divisiones se definen interdisciplina.ri.a..mente,. esté concepto no fue 
Jo suficientemente .analizado y explicitado, viéndose reducido a la integración de la 
triada Docencia-Investigación-Servicio. 

6. La falt.a de una conducción académica c-oherenfe y centralizada, redunda en Ja 
carencia de actividades de docencia y de serv1c10, pueis los convenios 
interinstih.aciona.les para efechl.ar activid.ades exttaniuraJes en su mayoría ~manecí..1n 
olvidados haat..1 "1982 en los archivos. 

7. El proceso de investigación ya fue conceph..aa]izado, más a. la f'echa fl982),. no se 
contaba con las políticas de inve-stig.ación def'inidas; en el planteamiento no se 
explicitan.. y a lo largo del proceso se divagó en torno a los determinantes que pudieran 
influirlas según su ..-.nfoque y en Jo referente a sus funciones de-ntro y fuera de la 
Unidad. 

8. El modelo de l.a U Al\.1-Xochin1Uco h.:i tr.:itddo de salvar los obsl.iculos que han 
irn~ido una aignif'ic.ativ.:i contribución d~ la educación superior .al cambio soci .• d~ 
como es el estereotipar el conocUniento (interponiendo la inlerd~ipllnariedad),. y de 
las estruchua.5 encargadas de trana.mitirlo (con la relación docente-alumno, como otro 
de sus puntos b.isicos). Sln emb.argo,. los resultados oblenidos hast..1 .ahora nos indk.an 
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que la raiz del problema, se encuentra en el entorno del estudiante, y no sólo en Ja 
universidad por lo que se hace necesario intensificar la relación teoria-práctica 
redundando en un conocimiento más amplio de Ja realidad. 

9. Hubo un intento formal (Centros Universit.arioe de Desarrollo Regional 
Autogenerado,. CUDRA), para integrar el servicio con la docencia. Sin embargo, éste no 
fue puesto en práctica y las condiciones externas hicieron cada vez más difícil el trabajo 
de los grupos en las comunidades. 

10. Se recomienda concebir a Ja educación superior como un instrumento de valor 
estratégico tanto para Ja solución de nurstros problemas específicos, como para detener 
la creciente dependencia lecnológfca y cultural con respecto a I<>& pa.i.ses desarrollados. 

11. Se sugiere desarrollar la habilidad~ necesarias para que los docentes puedan 
impulsar el rendimiento académico de los ahunnos que como consecuencia de- la 
interacción de diversos factores, no estén en condiciones de avanzar al ribno que se 
espera para aprobar los cursos. Ashnismo .. considerando una apertura en el presupuesto 
para otorgar incentivos a los docentes sobresalientes. 

1.2. Procurar que los egresados de éste sistema sean capaces de generar bienes o 
servicios que s.atisfagan necesidades básicas de la población .. balanceando la oferta y la 
demanda utilizando l°"' recursos di.Aponibles del país. 

1.3. Con respecto al servicio, notarnos que el contacto con las ccununidades es casual; por 
ser dificil estructurar todas la carreras partiendo del servicio. Ahí el servicio funciona 
sólo si existe alguien con intenciones de efectuarlo. Se requiere otorgarle atención 
especifica. ya que de otra maner.J no pasd.r..i de ser sólo un buen propósito. 

14. Pensamos que los docentes contratados al inicio del proceso carecían de experiencia 
docrnte y en investigación, por lo cual sólo desarrollaron la investigación al interior de 
Ja unidad. como tarea didáctica. Además algunos debieron trabajar con temáticas 
diferentes a las de su formación. 

1.5. Por último, es evidente que una innovación tan Unportante como ésta sólo podrá ser 
eficazmente difundida si, antes de ser adoptada en otras instituciones, ésl.as llevan a 
cabo las diversas actividades de investigación.. experintentación. evaluación, formación 
y capacitación de recursos humanos. que son indi.Apen5ables para asegurar el logro de 
los objetivos Unplícitos en la conceptuación de la misma. 

A distancia, tanto el Documento Meiners. como esta tesina, se podri.Jn convertir en el 
punto de partida para fuhuas consideraciones, pues rrcopilan todos loe intentos 
anleriores a ellos y. efectúan un análisis ev.alu.ativo en un periódo importante para la 
UAM-X. 
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