
UNIVERSIDAD on VALLE oE :~le~ 
PLANTEL TLALPAN :_j 

ESCUELA DE PSICOLOGIA 

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESTUDIO EXPLORATORIO DEL MODELO EDUCATIVO 
SIGLO XXI EN LA PRIMERA GENERACION DE 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA 

T E s 1 s 
Q U E P R E S E N T A N: 

ARACELI TICO MORENO 
ARMANDO RIVERA LEDESMA 

PARA OBTENER EL TITULO DE : 

LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

ASESOR DE TESIS: LIC. DIANA LUCERO ARBOLEDA R. 

MEXICO, D. F. 1994. 

TESIS CON 
1 .ALLA DE ORIGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



A todos aquellos maestros que supieron ensenar lo vital, 
lo Importante, lo esencial. 

A aquellos maestros que se ale !aron del programa,· 
para darnos lo mejor Cle si. 

A aquellos maestros que toleraLon nuestra soberbia, 
y nos de )aron crecer. 

A la "'Del Valle". Por per.mltlrlo 

A la Lle. Diana Lucero Arboleda Ram1rez, 
Lic. Beatriz ae la Fuente Alluarao y 
Lle. José Lorenzo Sánchez Ir landa. 

Armando y Araceli. 



A ti querida colega: 

Por lo mucho que me diste y enseñaste, 
con la ímlca divisa que conoce el corazón. 

A Chelina: 

Por segunda vez y como prueba, 
de que la mejor terapia 

es el amor 

Armant!v. 



A Evita: 
Quien con su e lemplo de infinito amor. 
valentia , honestlllad y entrega desinteresada 
me ha llevado a ser lo que soy. 

A Erneeta y Aracell: 
A quienes sOlo pueao decirles lo 

mucho que les amo •••• 
y gracias por su apoyo y comprens!On 

a lo largo de todos estos afias. 

A Ernesto <+>: 
Uadle podrá declr jamás que fuiste 

como la t"ilerba ?erenne •••• 
ya que fuiste como el árbol rw.as frondoso 

:¡ue nunca acaba su fruto. 



Al inolvidable colega: 
Siempre admirado, siempre querido, 
y quien hizo posible innumerables sueños. 
Dios te bendiga. 

A Lulú y Charlie; He11.o (+) y Jenny¡ La.lo y Laura: 
En los aHos mAs dificlles de mi vida 
estuvieron presentes dAndome cariño, 

apoyo y fé, cuando eenti que habla 
perdido todo. 

A la Sra. "ConE", José Carlos, Adriana, 
Luis Enrique, Alonso, Gerardo, Cynthia, 

Leslie, t.aura, Andrea, Claudia y 
Luls Higuel por Cüiiipartir su alegria 

y su espontaneidad. 



A mis amigos: 
José Luis, Jerónimo y José Luis 
a quienes -por fin- les regreso algo de 
lo mucho que me han dado y contlnuan 
dandóme: au afecto, paciencia y escucha. 

A Virginia y CBrlos; Mario y Thelaa: 
Sergio y Ro el ta: 

Por que me han dado su apoyo 
sin esperar nada a cambio. 

A Tere y Enrique : 
Por quienes fue posible dar. el 

último y primer paso de otra etapa 
profesional. Mil gracias 

Aracell 



INDICE 

Pl&lna 

l. OORODUCCION. 

2. JUSTIFICACION. 

3. ANTECEDENTES. 

3.1. La Educ11i:l6n Superior. 

3.1.1. Conc:epciooe1. 

3.1.2. La EducACi6n Superior en Latinc>Nn~ric1. 

3.1.3. La Educac16a Suptrior ea Mb.ico. 

3.2. lutiNlO Kuvard. 16 

3.3. UniveuidAd del Vallo de Mbico (PIM U.N.A.M.) 17 

4. MARCO TEORICO. 22 

4.1. La UnivmidlUS del Valle de Mb.ico (MES XXO. 22 

4.1.1. FundNnenlo1 y Fil°'°ffa del MES XXI. 24 

4.1.2. Funclooea SultMtivu. 26 

4,1.2.1. Soporta Curricutu. 26 

4.1.2.2. Docencia. 28 

4.1.1.3. lovcsticACl6n. 28 

4.1.2.4. Extcrui6o Unive1iWia. 28 

4.1.2.S. Enroques To6rico-Metodol6¡icos subyacentc1. 28 

4.1.3. 1>81eripci6o del MES X>..1. JO 

4.1.3.1. Or¡•nlz.ac:ido Dcpartt.mental. JO 

4.1.J.2. Oocenc:i•. 32 



...... 
4.1.3,2.1. Curriculuu:. 32 

4.1.3.3. Metodolo¡ía par• el Procuo de Eruei\Anz.a·Aprendizaje, 34 

4.1.3.3.1. Concepclda del Proceso de EnseiWu:a·Aprelldiuje. 34 

4.t.3.3.2. Recur1a1 Didlctlcos. 37 

... l.J.4. Perfile•. 37 

... 2. Plan da Eatudio1 d• la Licenciatura de Palcolo¡f• • 40 

5. METOOOLOOIA. .. 
5.1. lntroducclda. .. 
5.2. Problema. .. 
5.3. Diaeilo de lnve•d¡acldn. 45 

5,3.t. Entrevi~ con E..,.not. 45 

5.3.2. DiseAo de Entrevistu Semi-diri¡ldas. 50 

5.3.2.1. Dcftnlcidn de Tt!'rmi0ot. 50 

5.3.2.2. R.eactivos.OuCa. 52 

5.3.2.3, Codlficacidn de la lníormacidn. 56 

5.3.3. EntrtVÍIW con Emulilllltu y Docentes. 57 

5.3.3.1. Coodicionct F!aicu, S7 

5.l.J.2. Condicione• de lu En1reviatu 51 

5.3.3.3. Poblacidri. 59 

5.3.3.3.1. Estudiantes. 59 

5.3.3.3.2. Doce ni es, 61 

5.4. Reaultados. 62 

5.4.1. Estudiante a, 62. 



Pqhuo 

5.4.1.1. Primer Objetivo. 62 

5.4.1.2. Se¡undo Objclivo. 67 

5.4.1.J. Tercer Objetivo. 69 

5.4.1.4. Cu.arto Objetivo, 72 

5.4.1.5. Qulnlo Objetivo. 75 

5.4.1.6. Ser.100bjetivo. 78 

5.4.1.1. S.pdmo Objelivo. 82 

5.4.2. Doce ates. 84 

5.4.2.1. Primer Ohjctivo, 84 

5.4.2.2. Se¡undo Objetivo. as 

5.4.2.J. Tercer Objetivo. 86 

5.4.2.4. Cuarto Objetivo, 87 

5.4.2.5. Quinlo Objelivo, 81 

5.4.2.6. Sex&o Objetivo. 89 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES. 93 

?· RECOMENDACIONES. 9S 

1.1 DicUctka de la P1icolo¡ía. 95 

1.1.1. Onto!o¡ra del Saber P1icold¡ico. 95 

8. CONCLUSIONES. 99 

9, emUOOR/\FIA. 104 



l. 1 N T R o D u e e 1 o N 

El presente trabajo constituye un Estudio Exploratorio, cuyo objetivo general es examinar la 

praxis educativa del MODELO EDUCATIVO SIGLO XXI (MES XXI) diseñado por la 

Universidad del Valle de México. 

Especlficamente, se examina la Primera Generación de Alumnos de la Licenciatura en Psicología 

sujeta a dicho Modelo, a un semestre de distancia de que finalicen la carrera. 

Este estudio propone un marco clasificatorio sobre el que pueden identificarse distintos 

problemas relativos a alumnos, docentes y currícula, que serán útiles para retroalimentar al 

Modelo, así como para la realización de ulteriores investigaciones explicativas en el mismo 

ámbito en que ista se origina. 



2. JUSTIFICACION 

La realización de esle estudio posee una especial importancia por las siguienles razones: 

2. 1, Metodológicamente permite una aproximación a la dimensión de Ja situación actual del 

MES XXI. Como paso previo a otras investigaciones más rigurosas, permite dirigir 

Jos esfuerzos de los investigadores sobre un camino más iluminado, lo cual constituye 

el objetivo esencial que gufa el ánimo de esta investigación. 

2.2. Sobre el MES XXI y en el ámbito de Ja Licenciatura de Psicología, circulan distintas 

opiniones sobre el l!xito o fracaso del Modelo, que no hablan sido analizadas con 

detenimienlo. Dislintos milos y realidades son sostenidas a menudo sin más 

fundamenlO que el rumor que les dió origen. El clarificar esta situación, implicó 

develar el mito y caracterizar la realidad, 

2.3. La Universidad del Valle de México como tal, debe conocer sus fortalezas y 

debilidades educativas con miras a peñeccionar su ejercicio, en aras de la calidad y 

la excelencia académica. 
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2.4. Eslc Estudio Exploratorio constituye un balance preliminar del esfuerzo realizado por 

la Universidad del Valle de Méxieo en la Primera Generación de egresados de la 

Licenciatura de Psicologfa del MES XXI. 



J, ANTECEDENTES 

La óptica del presenie esludio se cenlra en la Universidad del Valle de México como inslilución 

de educación superior. Por ello se revisará a grandes razgos. el desarrollo de la educación 

superior desde las diferenies concepciones que han influido en su configuración aclual y en la 

que se insena la creación de la Universidad del Valle de México, y más especlftca!1'enle, su 

ejercicio en la carrera de Psicologla. 

Con ello será posible enmarcar su actuación dentro del contexto histórico, poJCtico y económico 

en que se desenvuelve. 

J.I. LA EDUCACION SUPERIOR. 

3.1.1. Concepciones, 

El conceplo de Universidad, ha sido definido por sus objetivos, aunado 1an10 a la siluación 

geográfica como al momen10 hiSlórico en que t.lla se desenvuelve (Ferrcr, 1973). 

En la Francia Imperial de Bonaparte, la educación superior obedecla a la necesidad de dirigir 

las opiniones pollticas y morales de la sociedad, al servicio del "imperialismo de la cullura•. 

Así, la Universidad satisfacla básicamenle los inlcrcses e ideologfa del Eslado siendo t.llc su 



principal objetlvo. No sdlo se presentaba esta situación en Francia, sino que también se 

observaba en paises tales como España, Portugal e Italia, que implantaron Ja misma concepción 

en su sistema de educación superior. 

En Alemania, fueron Kant, Schelling, Fichte, Steffens, Schleiermacher y Humboldt quienes 

favorecieron Ja aparición de la primera concepción sistemática y más teórica de la Universidad 

hacia los años 1789 y 1810, y que posteriormente fue puesta al día por Karl Jaspers en 1923. 

Bajo Ja concepción alemana, la Universidad es una corporación al servicio, no de Jos hombres, 

ni del Estado, sino de la ciencia; es una comunidad de investigadores cuya finalidad es alcanzar 

la verdad a través de Ja unión de la enseñanza y la investigación (Ferrer, 1973; Dooner y 

Lavados, 1979). 

En Inglaterra y hacia 1853, el Profesor J. H. Newman definió el objetivo de la Universidad, 

basándose en el concepto de educación: "From first to last, cducation has been my line•, 

sostuvo. Y la C<lucacidn significaba que •más que conocer muchas cosas, Jo que importa es 

conocer bien•, y no sólo en conocer intelectualmente. •111c liberal cducation• de Newman es 

más que educación liberal; busca formar al hombre de espirito amplio, abierto, lolerante no por 

debilidad sino por comprensión y eminentemente humano. Se reconoce la importancia de la 

investigación y la ciencia, pero no con tanto énfasis como el conferido a la cultura universal 



unificada que ve a la educación como una forma de preparar al individuo para que esl6 en 

condiciones de ser libre para adquirir el saber (Ferrcr, 1973; Brunner, 1987). 

Con un corte inicialmente inglb, la concepción norteamericana siguió otros derroteros que 

finalmente cimentaron sus objetivos universitarios en una concepción diferente en la cual se 

insiste en ta investigación, pero en la investigación como fuente de progreso. Su cnsei\anza se 

orienta, más que a la contemplación, a la acción. Ello implica que la Universidad esl6 

plenamente inmersa en la vida real y en continuo contacto con las empresas y con todas las 

fuenleS de riqueza; es así como se concibe la Universidad-Empresa (Fcrrer, 1973), 

3.1.2. La Educación Superior en Latlnoamérico. 

De acuerdo con Brunner (1987), a principios de siglo, Ja Universidad tradicional se 

caracteñzaba por ejercer una pedagogía de la cultivación encaminada a educar para posiciones 

de estatus, iransmitir un estilo de vida, no interesados tanto en la investigación y la ciencia sino 

en aquello que permilla la conservación de estatus, es decir sólo era de una tlitc. 

La Universidad tradicional de Amtrica Latina congregaba a un reducido n~mero de estudiantes, 

la mayoña de ellos provenientes de los círculos aris!ocrálicos y burgueses, en tanlo que amplios 
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sectores de la población se encontraban excluídos del alfabetismo y de la escolarización. Rama 

(1977) señala que en este modelo tradicional latinoamericano existían pocos establecimientos 

universitarios que se dedicaban a las funciones que en esra época se identificaban con la 

ensei\anza superior. La diferenciación institucional era baja y una alta proporción de tos 

aJumnos seguía las carreras consideradas como de mayor prestigio: Abogacía y Medicina. 

A medida que la Universidad perdía su concepción tradicional con el reducido grupo que hasta 

entonces le había proporcionado alumnos, así como el hecho de que otros grupos disputaban el 

derecho de acceso a las instituciones de estudios superiores y reclamaban una formación más 

especializada, y conforme la Universidad se modernizaba, se fue estableciendo un vínculo cada 

vez más estrecho con la sociedad, se modificó el concepto de su misión y se enfocó al desarrollo 

económico, social y cultural del país. 

Con ello sobrevino la masificación de la enseñanza superior, que ha significado el paso de una 

Universidad de los herederos, a una Univesidad mesocrática, poseedora de un sistema 

diversificado de educación superior, donde privan las carreras (profesionales, semi profesionales 

y técnicas) que se hacen cargo de la transmisión y manipulación simbólica del conocimiento 

(Pedagogía, Ciencias Sociales, Administración, Humanidades, etc.). Este tránsito hacia Ja 

diferenciación (masificada) de la enseñanza superior se realizó en América Latina en el lapso 
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de Jos últimos 30 años y significó una proliferación de eslablecimienlos de educación superior, 

una regionalización de Jos mismos en cada pals y una diversificación de las carreras ligadas al 

desarrollo de los paises (Brunncr, 1987). 

En Latinoamérica, las Universidades ostentan razgos típicos, como es el que sean Universidades 

libres, con mayor preocupación por lo tc6rico que por lo práctico, con cierto idealismo por la 

ciencia pero con poca dedicación del profesorado, poca preocupación por carreras técnicas, 

exagerada participación estudiantil en Ja marcha de las Universidades y con poca estabilidad en 

su funcionamiento (Ferrer, 1973). 

3.1.3. La Educación Superior en México. 

En México, después de la notable influencia de Vasconcclos en el espíritu educativo, no es sino 

hasla el periodo 1934-1940, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas que se inician cambios 

institucionales importantes. En 1935 se crea por decreto presidencial el Consejo Nacional de 

la Educación Superior y Ja Investigación Científica, cuya función serla Ja de proyectar Ja 

creación, transformación o supresión de los establecimientos de educación superior que 

funcionaran o debieran funcionar en el país (CONPES, 1989). 



De 1940 a 1946, con Manuel Avila Camacho, se introduce un nuevo modelo de desarrollo 

económico centrado en una acelerada industrialización, lo cuaJ propicia el crecimiento de la 

demanda por la educación superior en todas las regiones del país; el acceso a este nivel 

educativtf plantea nuevas posibilidades de promoción profesional y social. En principio, la 

demanda se canaliu principalmente a la U.N.A.M.; posteriormente, se inicia una ampliación 

del sistema educativo superior con la creación de universidades en algunos estados. 

De 1946 a 1952, con Miguel Alemán Vald6s como Presidente del país, el énfasis se hace en la 

vinculación profunda entre ~ucación y cultura, reconociéndose por primera vez, en 1948, la 

necesidad de la planeación nacional de la enseñanza superior. En 1950 se crea la Asociación 

Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la República Mexicana 

(ANUIES) y se enfatiza nuevamente el Interés por planear la educación superior (CONPES, 

1989). 

De 1952 a 1958 con Adolfo Ruft Cortines y como una respuesta a la necesidad de planear la 

educación superior, se crea en 1957, el Consejo Nacional Técnico de la Educación como un 

organismo de consulta para Ja unificación de Já cnsei1anza en et pa(s, que estudie planes y 

programas vigentes y que proponga reformas a la legislación educativa. Se apoya la 

desconcentración de la educación superior, creándose diez Universidades Públicas Estatales. 
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Con Adolfo López Mateas, de 1958 a 1964, la ANUIES se dedica a realizar estudios sobre el 

Sistema Nacional de Educación Superior. En enero de 1961, se eslablcce que es!C organismo 

sea una instancia coordinadora de las Instituciones de Educación Superior (l.E.S.) entre si, y 

de tstas con las autoridades educativas federales y estatales. Se continúa defendiendo y 

analizando la planeación educativa sin hechos concretos. 

De 1964 a 1970, bajo la Presidencia de Díaz Ordaz, se lleva a cabo el primer inicnto formal de 

planeación inicgral de la educación. En 1965 se establece la Comisión Nacional para el 

Planteamiento Integral de Ja Educación (CNPIE). Este organismo reconoce en 1968 con 

respecto a la educación superior, que tsta "se revela convulsiva y anárquica", y promulga la 

generación de un sisicma capaz de hacer frente a las necesidades del pals (Figueroa, 1978). 

En 1966, la U.N.A.M. inicia los trabajos de planeación que concluyen con la elaboración de 

un documento denominado "Bases para la Planeación de Ja U.N.A.M. 1969·1980" (CONPES, 

1989). 

La ANUIES crea en 1968 el Centro de Planeación Nacional de la Educación Superior a fin de 

que elabore el Plan Nacional de Educación Superior, buscándose una estrecha relación entre la 

educación y el desarrollo económico y social del pals, llegándose en 1970, a la generación de 

un diagnóstico. (ANUIES, 1970). 
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En la administración de Luis Echevenia Alvarez, de 1970 a 1976, se inicia la llamada "Reforma 

Educativa", que repercutió en un nuevo reconocimiento de la necesidad de planeación y en el 

desarrollo de cinco nuevas Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (E.N.E.P.), cinco 

Colegios de Bachilleres, tres unidades de la U.A.M. y cinco unidades profesionales del l.P .• N .. 

así como la creación de nuevas Universidades Estatales. 

Bajo la Presidencia de López Portillo, de 1976 a 1982, la S.E.P. invita a la ANUIES a 

participar en el Plan Nacional de Educación; quien re~ne los puntos de vista de sus afiliados en 

un documento único y lo en~rega a la Presidencia del país. Más tarde, en 1978, se elabora un 

documento llamado "La Planeación de la Educación Superior en México", desarrollado por la 

S.E.P. y la ANUIES en forma conjunta, que incluye 35 programas y propone la creación del 

Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES), que termina 

por formar~ en 1979 con cuatro organismos adicionales: 

CONPES Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior. 

CORPES Consejos Regionales para la Planeación de la Educación Superior. 

COEPES Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior. 

UIP Unidades Institucionales de Planeación. 
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A lo largo de todo el sexenio se elaboran criticas, sugerencias y propuestas que vinculan la 

educación con el desarrollo del pafs (CONPES, 1989). 

De 1982 a 1986, con Miguel de la Madrid, persiste una fucne actividad en tomo a la educación. 

En 1984 el Poder Ejecutivo Federal presenta el "Programa Nacional de Educación, Cultura, 

Recreación y Deporte 1984·1988• en el que se proponen Jos objetivos, lineamientos, estrategias 

y programas de Ja Revolución Educativa, resaltindose: 

a) El elevar la calidad de la educación. 

b) Racionalizar el uso de recursos. 

c) Ampliar el acceso y vincular la educación y la investigación con los requerimientos 

nacionales (CONPES, 1989). 

En 1986, el Dr. Iorge Carpizo, Rector de la U.N.A.M., realiza un diagnóstico de la situación 

que guardaba la máxima casa de estudios del país. Los resultados mostraron una Universidad 

en crisis y un Sistema Educativo deficiente (U.N.A.M., 1986), con agudos problemas entre los 

que sobresalen: 

1) Baja capacidad instalada en Bachillerato. 
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2) 92.4% de los alumnos que ingresaron al Bachillerato público. no alcanzan una 

calificación de "6" en el examen de selección. 

3) A nivel Licenciatura la calificación media en el examen de selección a la U.N.A.M. 

es de 4.5 

4) Entre 1959 y 1983 (que comprende un lapso de 25 años) ingresaron a estudios 

profesionales 540.013 alumnos. egresando con estudios concluídos únicamente 

262,025 (sólo el 48.5%), habiéndose titulado sólo 149,823, o sea el 27.7%. 

S) Sólo el 29% de los alumnos concluyen el Bachillerato. 

6) Unicamente el 7.4% del total de alumnos inscritos en Maestría y Doctorado se 

gradúan, y el 90% no terminan sus estudios. 

Tres años más tarde, el 17 de abril de 1989, la ANUIES entregó el documento denominado 

"Declaraciones y Aportaciones de la ANUIES para la Modernización de la Educación Superior• 

(ANUIES, ·1989) al Secretario de la S.E.P. El documento consolida las conclusiones de ocho 

reuniones regionales en las que participaron rectores y directores de 118 instituciones de 

educación superior que reunían el 80% de la matricula estudiantil del país. En este documento 

se reconoce el extraordinario proceso de expansión de la educación superior en los setentas, que 

Implicó la Improvisación de profesores, de programas académicos, y aún de lnstlluclones. 
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Asímismo se arguye que Ja crisis económica del pafs ha afectado seriamente las posibilidades 

de desarrollo acaddmico de las instituciones y por lo tanto, la calidad de sus procesos y 

resultados. Dicha crisis no ha sido ajena al plano axiológico; por lo que se tiende a confundir 

lo esencial con lo accesorio, lo importante con Jo urgente y lo trascendente con lo redituable 

a corto plazo. 

Así, se reconoce en el documento, que poco se ha avanzado en la realidad y en la eíectividnd 

de un Sistema de Educación Superior. 

Hoy por hoy, el Sistema Educativo Mexicano ha cumplido su función con medianla, pese a la 

serie de esfuerzos realizados por planear la educación y hacerla más coherente y congruente con 

las necesidades del país. Pocos hechos concretos, prácticos, se han cristalizado, hula tal punto 

que en las empresas privadas del país los cargos a nivel gerencial, de subdirector o director son 

otorgados ·preferentemente- a Jos egresados de Universidades particulares, argumentándose que 

tienen la capacidad de mando, creatividad, ejercen la toma de decisiones con más pron1i1ud y 

exactitud, comprometiéndose con la empresa y su trabajo, etc. 

En contraste, a los profesionistas egresados de Universidades oficiales se les contrata para 

puestos té.cnicos, por poseer una cultura medianamente aceptable, mostrar conformismo ante las 

funciones a desarrollar, ser apálicos, que desarrollan las actividades de su puesto dando pocas 
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sugerencias para elevar la calidad de su trabajo, etc. Por lo ranto ser egresado de ¿,ras 

lnstiruciones es un estigma. El valor profesional de una Maestría de la U.N.A.M. o de la 

U.A.M., es limitado y poco confiable en el mercado laboral (Gutiérrez Vivó, 1988; Dfaz B., 

1986). 
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3.2. INSTITUTO HARVARD. 

La Universidad del Valle de México (U.V.M.) tuvo sus inicios a principios de 1960 con la 

creación del "Instituto Harvard" (U.V.M .. 1990), enfocándose inicialmente al desarrollo de 

estudios en el Arca Económico-Administrativa. La Escuela de Contaduría Pública y 

Administración manejó a partir de 1961 y sobre los modelos curriculares de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (U.N.A.M.), a la cual se incorporó, las carreras de Contaduría 

Pública y Administración de Empresas. En 1967 se abrió la Licenciatura en Economla y en 

1969 la de Relaciones Industriales. 

Dentro del grupo educativo encabezado por el Instituto Harvanl, estaba el Instituto Sebastián 

de Aparicio donde se impartfan estudios de Nivel Primaria, los cuales fueron desincorporados 

en 1967. Lo mismo ocurrió con los estudios de Nivel Medio (Secundaria) que fueron 

desincorporados en 1974, para mantener el nivel de especialización educativa del Instituto 

Harvard, a partir del nivel Medio Superior y Superior. 

Para 1968 las autoridades del Instituto decidieron cambiar el nombre del mismo a "Universidad 

del Valle de México", 
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3.3. UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO (PLAN U. N.A. M.). 

En 1972 (U.V.M .• 1990) se eslableco para el Nivel Medio Superior el Colegio do Ciencias y 

Humanidades. mismo que desapareció en 1984. 

En 1974, so incorpora la Licenciatura do Administración do Empresas Turlslicas, y a partir do 

la estrecha vinculación entre la Universidad y la Asociación Nacional de Banqueros, se abre la 

Licenciatura en Administración de Banca, Crédito y Finanzas, que por sí misma constituía una 

buena alternativa do vinculación con el ámbito productivo del pals. 

En 1973 so abro la carrera do Derecho, y en 1974 la do Relaciones Comerciales que despu~ 

desaparece por falta de demanda, resurge en 1987 como Licenciatura en Mercadotecnia, para 

desaparecer nuevamente en los novonras. So croa tambi~n la Licenciatura en lngoniorla 

Industrial, con la especialidad en Producción. 

En 1977 so incorporaron las carreras do Psicologfa, Pedagogía. Arquitectura y Sistemas do 

Computación Administrativa. Esto fue importante, en la medida en que por primera vez la 

Universidad rompía su tradición administrativa para incursionar en dos disciplinas que hasta esa 

fecha eran ignoradas: Psicologfa y Pedagogfa. 
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En este mismo allo surgen las Maestrías en Administración Pública, Finanzas y Sistemas. En 

1980 la Maestrla en Mercadotecnia, y dos años más tarde, la de Administración de Empresas 

y Administraeión de Recursos Humanos (U.V.M., 1990). 

La carrera de Psicología segura fielmente el plan de estudios propuesto por la U.N.A.M. La 

duración de la carrera era de nueve semestres, de tos cuales durante los primeros cinco se 

impartían asignaturas de Psicología en sus diferentes áreas de aplicación. A partir del sexto 

semestre el alumno debía elegir dos de las cuatro áreas en que se dividía la carrera: Psicología 

Clínica, Psicología Social, Psicología Educativa y Psicología Industrial, cursándolas en los 

últimos cuatro semestres. El plan UNAM incluía dos áreas más: Psicolog!a Experimental y 

PsicofislologCa .. Sin embargo, en el Plantel 11alpan no se impartían por ausencia de demanda. 

AsCmismo, se desarrollaban practicas de Psicometr!a y de Laboratorio (modificación de 

conducta) 

En 1982 se aprobó el proyecto de operación del Centra de Educación Especial en el Plantel 

Tlalpan, en donde se atcnd!a a niños con problemas de retraso en el desarrollo, con tres 

objetivos: 

1) Proporcionar servicio gratuito a niños de familias de escasos recursos. 
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2) Proporcionar una formación completa al estudiantado de las carreras de Psicología y 

Pedagogía a través de la realización de prácticas con eslOs niños y bajo la supervisión 

directa de los profesores. 

J) Fomentar los trabajos de investigación en et Area Educativa. 

En 1985 se crea un Cenlro similar en el Plantel Lomas Verdes. 

Paralelamente a la creación del primer Centro, se crea un Centro de Orientación Educativa, 

cuyo fin es el de proporcionar orientación vocacional y hábitos de estudio a los estudiantes del 

mismo Plantel Tlalpan. 

En 1983 se crea el Comité Pro-Defensa de la Salud Física y Mental del Estudiantado 

(CODESE)_. encargado de desarrollar actividades preventivas ante los problemas de salud de 

mayor incidencia entre la juventud. 

Dos años más tarde, y a consecuencia de los sismos ocurridos en la Ciudad de M~xico en 1985, 

se crea el !CAP que agrupaba un conjunto de Programas de Intervención a la Comunidad de 

Apoyo Psicológico, cuyo objetivo era dar auxilio a los damnificados y proporcionar atención 

especializada a las personas emocionalmente afectadas. Superada la coyuntura propuesta por 
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los sismos, el ICAP continuó dando apoyo psicológico a su población estudiantil, al personal 

en general y a los íamiliares de ambos. 

En 1987, las autoridades universitarias unificaron todos los programas y actividades del Centro 

de Educación Especial, del CODESE, del !CAP y del Centro de Orientación Educativa en un 

solo Centro, al que denominó "Centro de Educación y Desarrollo Humano" (C.E.D.H.), 

quedando habilitados tres servicios básicos: 

1) Educación Especial, con los tres objetivos originales. 

2) Se fusionan los objetivos del CODESE y del ICAP para formar los "Servicios 

lntc¡rales de Salud" (SID). 

3) ~ricntacidn Educativa, atendiendo a estudiantes de Nivel BachilJerato. 

De 1977 a 1981 la orientación teórica predominante en la matricula docente de la carrera de 

Psicologfa era básicamente psicoanalflica. Por esos años se hacia sentir con particular fuerza 

la influencia de maestros argentinos que tuvieron que dejar la Universidad por irregularidades 

existentes en su documentación profesional. 
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Junio a esta orientación se destacaba a su vez la conductual, que tomaba especial intclis, gracias 

al Influjo del Ceniro de Educación Especial y de los maestros que proíesaban eficientemente esta 

corriente. A principios de los ochentas y sin que la carrera perdiera el corte predominantemente 

clínico que siempre la ha caracteriz.ado, la orientación teórica de la misma tendió a ser más 

heterogénea. 

Entre 1986 y 1987 un nuevo influjo de académicos enfocados al Psicoanálisis irrumpió la escena 

generando seguidores inmediatos entre el estudiantado y acentuando la orientación cUnica 

predominante. 

A finales de 1986, la U.V.M. decide crear el Modelo Educativo Siglo XXI (MES XXI). 
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4. MARCO TEORICO 

Dado que el objetivo de este estudio es el explorar la situación actual del Modelo Educativo 

Siglo XXI en lo concerniente a la carrera de Psicología, y en vinud de que es precisamente el 

conlcnido de dicho Modelo lo que se tomará como referencia, a continuación se presentan los 

aspectos sobresalientes del mismo para los efectos de esta investigación. 

4.1. LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO (MES xxn. 

A finales de 1986 (U. V.M., 1990), la U. V. M. realizó un análisis de su funcionamiento global 

y decidió reunir en un Modelo Educativo denominado Siglo XXI o MES XXI el resultado de 

sus 2S allos de experiencia académica. Tal modelo caracterizarla, por tanto, el quehacer de la 

U. V. M. en ef futuro, para todos sus niveles educativos. 

Prcviamen~ al diseno del Modelo, el Centro de Investigación Cienllfica y Tecnológica de la 

U. V. M. (CICTUVAM), en 1983, proporcionó un diagnóstico Institucional de la Universidad 

que exponía la existencia de: 

1) Deficiencias en los mecanismos de planeación para la expansión institucional en la 

zona metropolitana de la Ciudad de México. 
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2) Fallas en la sistematización de los mecanismos para la apertura de nuevas opciones 

curriculares y para las propueslaS de desarrollo organizacional. 

3) Deficiencias en los procesos para la gestorla eficiente y oportuna de trámiies 

acadl!mico·administrativos. 

4) Poca eficiencia en el establecimiento de criterios de control y evaluación del personal. 

5) Ineficiencias en la documentación y regulación de las actividades estudiantiles. 

Ante tal panorámica, se propusieron cambios fundamentalmente or¡anizacionalcs que incluían 

la desconceniración paulatina de la toma de decisiones, estandarización de los resultados del 

trabajo acad~mico, eficicntización do la comunicación y una mayor plancación y programación 

de activida~cs. Todo l!s!O privilegiaba lo adminisirativo restándole imponancia a las funciones 

sustantivas de la Universidad, dando pie en febrero de 1986 (U.V.M., 1990) al Plan de 

Desarrollo Acad6mico, cuyo objetivo era el fortalecer las funciones sustantivas y adjetivas de 

docencia, investigación, extensión universitaria y de apoyo académico--administrativo que se 

desarrollan en la Institución para alcanzar un nivel de excelencia. 
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A partir de ah(, se procedió a la definición de las funciones sustantivas y adjetivas de la 

U. V. M. en una serie de programas académicos, a saber: 

Los programas contemplados para el mejoramiento de la docencia buscaban incidir en 

áreas específicas del proceso de enseñanza~aprendizaje, atendiendo especialmente los 

contenidos, la organización curricular, los m~os de evaluación curricular, la 

metodología de la cnseffanza, los apoyos al aprendizaje y el desarrollo académico

estudiantil. 

Tales programas, generaron la necesidad de tomar cuerpo dentro de un modelo educativo 

congruente: el MES XXI. 

4.J.I, Fundamentos y Fllosorla del Mi¡S XXI. 

La filosofía que suSlenta al MES XXI ostenta tres facetas (U. V.M., 1990): 

1) Clentlnco-Tknlca. La función social de la U.V.M. debe dar énfasis a lu 

Investigaciones en estos campos, para satisfacer las necesidades de la Institución, del 

pafs y coadyuvar a su desarrollo. 
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2) Humanística. Porque se enfaliza el papel del estudiante como centro del proceso de 

ense~anza·aprendizaje, considerándole como un individuo esencialmente activo. 

3) Prospectiva. Se propugna por una.educación de canlcler prospeclivo, pues se asume 

que el hombre dispone hoy de conocimientos de previsión, planeación y prospectiva 

que soportan en gran medida, Ja conducción racional de las acciones que le permiten 

decidir su futuro. 

Paralelamente, el MES XXI pretende lograr el desarrollo de individuos crlticos-propositivos y 

c:m1tivos que se involucren en el proceso educativo. 

El docente, por su parte, debe descm~ar el papel de facilitador del aprendizaje y no 

exclusivamente el de transmisor del conocimiento. 

El aprendizaje debe ser significativo, tsto es, debe fomentarse la vinculación en el educando, 

entre los nuevos conocimientos y sus experiencias previas, sus pensamientos, sentimientos y 

acciones. 
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En lo referente a la estructura académico·administrativa, la U.V.M. plantea adoptar una 

organización que permita la interacción entre diferentes disciplinas a fin de que el quehacer 

universitario se tome interdisciplinario. 

4,1.2. Funciones Sustantivas. 

4.1.2.1, Soporte Currlculnr. 

En base a esta filosofía, antes esbozada, se definió una propuesta de desarrollo curricular que 

conducirla a nuevos curricUla y programas de estudios, así como a delinear el escenario 

educativo donde se verificarla el proceso de enseftanza·aprendizaje. Tal propuesta, revisada y 

aprobada, comprendía dos fases: 

Prime"!: El diseno curricular de las 21 Licenciaturas. 

Sei:unda: La elaboración de los programas así como las especificaciones del proceso de 

enseftanza·aprendizaje (U. V. M., 1990). 
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Durante el desarrollo de la primera rase, se presentó una situación sin precedente: se solicitaron 

a los Coordinadores de cada Licenciatura la elaboración de un plan curricular que satisfacicra 

los nuevos lineamientos propuestos por el MES XXI, otorgándoles un plazo máximo de una a 

dos semanas para ello. Los Coordinadores, con el mayor aplomo posible y echando mano de 

su experiencia académica ·que en la mayoría de los casos estaba desvinculada del diseño 

curricular- procedieron a cumplir et objetivo. Una vez elaboradas, tas curricuta propuestas 

fueron sometidas a una revisión de créditos. 

Esta se llevó a cabo superficialmente y haciendo caso omiso de tas exigencias didácticas de cada 

Licenciatura y sobre una base de costo beneficio; las curricu1a se recortaron suspendi~ndose 

prácticas, homologándose materias y recortándose et número de semesues. 

La resultante, fue una curricuta que difícilmente cubrirla los requisitos teóricos propuestos por 

et MES XXI. (Según entrevistas realizadas con personal docente, involucrado en este 

desarrollo, de diferentes carreras). 

Et diagnóstico de 1983 aportado por el CICTUVAM (Ver Punto 4. 1) prevaleció aquí con toda 

su vigencia, coartando la posibilidad de desarrollar un modelo educativo que, de Hevarse a la 

realidad, alcanzarla por si mismo ta excelencia (U.V.M., 1991). 
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4.1.2.2. Docencia. 

Esta funcidn pretende formar individuos al servicio de la sociedad, conscienres de sus deberes 

sociales y capaces de afrontar los problemas con profesionalismo a un nivel de excelencia. 

4.1.2.3. lnvestleaclón. 

La U. V. M. plantea la necesidad de generar conocimientos y soluciones en el ámbito educativo 

que cimencen su propio proceso de desarrollo, para lo cual se prevee Ja contratación de docences 

de tiempo completo enfocados canto a Ja docencia como a Ja investigación. 

4.1.2.4. Extensión Universitaria. 

Aquí se enfatiza la relación Universidad-Sociedad, mediance la extensión de los beneficios de 

la cultura, en primera instancia, hacia la comunidad universitaria y, a partir de ello, hacia otras 

organizaciones educativas, a instituciones de apoyo a la educación y a la comunidad en general. 

4.1.2.5. Enfoques Teórlco-Metodolóelcos Subyacentes. 

Se incorporan postulados y avances de diversas disciplinas, cates como Epistemología, Psicología 
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y Pedagogía, entre otras; se consideran aportaciones del Enfoque de Sistemas, la Plancación 

Prospectiva, el Enfoque Cognoscitivo del Aprendizaje y la Epistemología Genética. 
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4.1.3. Descripción del MES XXI. 

4.1.3.1. Or&anlzaclón Departamental. 

A mediados de 1992 la U. V. M. implanta la Organización Depanamcnlal a fin de acoplarse 

a la filosofía anteriormente descrita (Ver Cuadro 1). 

Un Departamento es concebido como la dependencia académica básica que aglutina las instancias 

o grupos de personas responsables de la docencia, investigación, extensión y difusión de la 

cultura de un área del conocimienlo y de diferentes disciplinas (U. V.M., 1992). 

Así, se prevee que la Organización Departamental favorecerá la comunicación entre todo el 

personal académico por materias afines y similares, evitando la innecesaria proliferación y 

multiplicación de cursos. Estos quedarán a cargo de especialistas en el área y serán 

organizados, coordinados e impartidos por el personal académico peneneciente al departamento 

de la especialidad. 

Esto se evidencia en ta conformación de la estructura curricular de tas Licenciaturas MES XXI, 

particularmente en lo que se refiere a las áreas denominadas Común y Básica de los planes 

curriculares, en donde se ofrece una serie de asignaturas cientctico~humanistas a todos los estu· 
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diantes, o bien, donde se comparten algunas asignaturas en carreras afines. 

c'onslderando todas las opciones 
educatlvH qu .. ofrece la Institución 
este es el Organigrama Modelo. 

CUADRO 

y,c(RA[CfORIA . 
Of:CAMflUS ¡ 
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4.1.3.2, Docencia. 

4.1.3.2.1. Curriculares. 

El MES XXI propone que los curricula sean flexibles. inlegrales, polivalenles, interdisciplinarios 

y de aplicación variable en sus lemporalidades para ser cursados. 

Su carácter flexible se apoya en la consideración de que los planes de esludio rfgidos son 

sumamenle esláticos. La flexibilidad permile un mayor dinamismo al posibilitar que cada 

estudiante c1ija de acuerdo a sus intereses. las asignaturas que le permitan acentuar o ampliar 

sus conocimientos: o que le permitan buscar una mayor especificidad de su profesión o áreas 

de ocupación laboral; o bien, asigna1uras tanlo de áreas afines, como lotalmente opuestas a las 

de su propia carrera que le comptemenlcn. 

La cstructuracldn de las asignaturas está dada de la siguiente manera: 

l) Arca Com~n. 

2) Arca Básica Profesional. 

3) Arca de Especialización. 

4) Arca Complementaria. 
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1) Area Común: Integrada por asignaturas obligalorias para todos los estudianlCS de 

Licenciatura, reflejando los principios fundamenrales esiipulados por el Modelo. 

2) Area B'51ca Prorestonal: Se compone de asignaturas compartidas en los estudios 

afines pertenecientes a una misma rama de aplicación profesional o área del 

conocimiento interprofesional. 

3) Area de Especlallzacl6n: Conslilufda por asignaturas necesarias para oblener el perfil 

que requiere el ejercicio especffico de una profesión. 

4) Area Complementarla: Reúne los esludios oplalivos que pueden complemenrar a 

juicio del estudiante, su perfil profesional, su cultura general o ciar satisfacción a sus 

inquietudes o intereses respecto a una necesidad de conocimiento. 

As!, los planes de estudio deberán ser: 

1) Integrales y polivalentes, al incluir conocimientos, habilidades y destrezas 

profesionales 

2) Interdisciplinarios. 
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3) Deben incluír variaciones en el tiempo en que pueden ser cursados. 

4) Deben incluir continuas practicas de campo y aplicaciones reales intra y extra-cátedra. 

5) Deben evitar la seriación de materias para erectos de su acreditación. 

6) Deben incluir la incorporación de la informática desde los primeros semestres. 

7) Incluir.In salidas laterales de nivel ~nico previas a la culminación de la carrera. 

Los estudiantes contar.In con asesorías personalizadas a fin de tomar decisiones objetivas y 

oportunas, en relación a sus alternativas de formación curricular. 

Se proponen cursos propcdcllticos, intensivos e intersemestrales con Ja finalidad de brindar 

opciones curriculares, sobre los cuales el estudiante regule sus elecciones de formación. 

4.1.3.3. Metodolo¡:la para el Proceso de Enseftanza-Aprendlzaje. 

4.1.3.3,1, Concepción del Proceso de Ensefianza-Aprendlza,Je. 

Se propone una concepción activa de dicho proceso en la que: (Ver Cuadro 11) 
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1) El estudiante sea una persona activa que panicipe intencionalmente en el logro de sus 

conocimientos. 

2) El docente íavorezca el aprendizaje promoviendo la investigación y la aplicación de 

los conocimientos adquiridos en la realidad inmediata a través de Ja vinculación teoría

práctica, con miras a la oblención de aprendizaje significativo. 

3) Se disminuya horas de teoría para ampliar las de práctica. 

4) Se elimine exámenes extraordinarios y se amplíen los exámenes parciales o de 

recuperación. Los exámenes deben ser formativos, no calificativos. 

5) Deben promoverse los trabajos, ensayos, exposiciones en clase, seminarios, cte. 
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CUADRO 11 

1 APRENDIZAJE' 

r:>EIARAOLlO Dt HTMTIOIA 
COGNOSCITfVAI ,ldlA LA 

COMPA!NltON, LA ICX.UCION 
DE PAOllU:MAI, !L "AZONA. 

MIENTO, ETC. 

~L@ ~' F'-~ ~--· ~-@· ··_,_::::~-~ tCAI TAUEA!S ~TOAla SlllUOTeCA HCENAAK>I 
MPO . NATURA.LIS 
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4.1.3.3.2. Recursos Didácticos. 

Como apoyos didácticos se desarrollaran y/o acentuarán: 

• La aplicación de la Informática. 

• La transformación de las Bibliotecas en Centros de Información que integren: 

Hemerotecas. 

Videoteca. 

Filmote<:a. 

Disketeca. 

Informática conectada vía satl!:lite a redes nacionales e internacionales. 

• Mejoramiento de talleres, laboratorios y centros. 

• Equipamiento modular en aulas que facilite el trabajo en equipos. 

4.1.3.4. Perfiles. 

El MES XXI aspira a generar profcsionistas que: 

• Posean una visión cientffico·humanista. 
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• Sean capaces de analizar critica y proposi1ivamen1e las condiciones socio-económicas, 

ecológicas, polflicas y científicas de su comunidad. 

• Posean una visidn integrada y socio-histórica de las ciencias, artes, humanidades y 

1eenológicas. 

• Sean capaces de adquirir y perfeccionar de manera progresiva y conlfnua habilidades 

de razonamiento y estudio autodidacta. 

• Expresarse escrita y verbalmente en forma correcta. 

• Adquirir conocimientos que le permitan un desempeño laboral de calidad. 

• Que desarrolle un código tlico, vinculado estrechamente a sus actividades. 

• Sea capaz de trabajar en equipo. 

Por olro lado, el MES XXI establece que el docente debe: 

• Facilitar el aprendizaje significativo del esiudianle, dentro y fuera del aula. 
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• Planificar sus cursos a partir de una concepción integral que Incluya docencia, 

investigación, extensión y difusión de Ja cultura en base al MES XXI y considerando 

su integración al Plan de Estudios Global. 

• Asesorar a los estudiantes en todos aquellos aspectos que complemenien su formación. 

• Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de inicio a fin. 

• Participar en actividades y trabajos colegiados. 

• Actualizar permanentemente sus conocimientos y habilidades, reflejándolo en su 

actividad doccnle. 
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4.2. PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN PSICOWGIA. 

La curricula (U.V.M., 1991). que actualmente se aplica en la carrera de Psicología sufrió el 

mismo proceso de diseílo citado. En un plazo no mayor de dos semanas un grupo de maestros 

se acopló a la configuración de una curricula que reuniera todos los elementos previstos tanto 

por el MES XXI como las exigencias formativas del psicólogo. El trabajo se terminó y se 

entregó a la Universidad. Esta procedió a la revisión del número de c~itos propuestos y 

recortaron el plan iñicial eliminando prácticas, materias y horas clase. La resultante fue una 

curricula con duración de 8 semestres y la siguiente distribución de créditos: 

AREA CREP!IOS 

Común 40 

Básica Profesional 56 

Especialización 180 

Complementaria 44 

Servicio Social 20 

Titulación ..2ll... 

Total: 360 
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Las materias que componen cada área quedaron de la siguiente forma: 

Area ComrJn 

Epiatcmolo¡ía 

Creatividad 

Informittic:a Aplicada 

Pert00. y Sociedad 

Prospectiva 

41 

Ara B4sica Profesional 

Teor{as Búic:AI de I• P1h:olo¡í11 

Problemu Poll'lic:os y Ecoodmic:ot de Mb.ic:o 

lnlroduc:cido aJ Proccao do lavcttipcldo 

Infancia 

Adoleacenci11 y Juventud 

Adulle& y Stnecrud 

Eatadf1tlc:a 

TOfal de crfdlCos dtl 4ru b4skl profalonaf; 56 



Anatomía '1 Fiaiolo¡Ca del Si&tema Nervioso 

Correlatoa Fi1iold¡icoa de lu Funciones MentAlu 

P1ir:opa1olo¡Ca U 

Educacldo e.pecial a 

Corrientes Actuales en Psicoterapia 

Cambios de Actitudes 

PslcolocC• del Mexicano 

Proceso do Reclutamiecno y CoQitatacido de Personal 

Capacitacidn de Penonal 

Medición Educativa 

Jnstnimcotos de Medición 1 

Instrumentos de MGdicido 11 

lnstnimentos de Medición P1icoló¡ic• en los Adulloa 

Estadística lnfcreocial 

Corriente• Actuales en Paicolo¡l'.a. 

Procesos Pticoló¡icos Búicos 

P1icopa1olo¡ía 1 

Educacldn Especial 1 

Teorfa y Tknica de la Ealrevista Clínica 

Pticotcrapia 1 

Conducta Soci1tl 

Formacido y Dinimica de Onipoa 

la1roduccldo • ta Admlnlstracldo do Personal 

Corriente. EchtcatiYu 

Pticoterapia 11 

l11Jtrumen101 de Medición Pskold¡lca co la Infancia 

Pticolo¡(a en la Adolescencia 

Teoñu de la Person.alidffd 

MilOdos de Jnvcsti¡acidn Social 

Total de crfdit<11 del liru de ~pecLaliz.addm 110 
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AnaComplem..,....la 

Orieotacidn Educativa 

Superviaida do Paicotorapla 

Ooaarrollo do la Comunidad 

Paquete EatadC1tico para lu Cieni:iaa Sociale1 

Evaluacidn del Coinportamieato Or¡anizacionlll 

&trate¡iu de lntervencidn Educativa 

Siaiemu de Adminlatración de Pel'IOnal 

Supdrvi1i6a do Casca Clínicoa 

Comunicación Social 

lnveiti¡iM:idn Documental 

Desarrollo Or¡anizacional 

Computación Aplicada a la Educación 

T11Jlcr de Formiu:lón Docente 

Tecnolo¡íA Educa1iva 

Total de crfditos del 4rea complcmentarlil: 44 
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5. METODOLOGIA 

5.1. INTRODUCCION 

Dado que no existe ninguna investigación concerniente a ta evaluación del MES XXI, se 

decidió, siguiendo a Padua (1979) y Sellliz ( 1968), llevar a término un estudio exploratorio que 

permitiera facilitar investigaciones ulteriores. Por tal razón, esta investigación constituye una 

primera exploración al MES XXI, específicamente en la carrera de Psicología. De ahí que, en 

la rcaJización de la investigación se acentuara el descubrimiento de ideas y aspectos profundos 

y variados, sobre un esquema de investigación flexible y adaptable, que permitiera delectar tanto 

las caractcñstieas prácticas y reales de la aplicación del MES XXI, así como de la situación 

actual existente .. 

5,2, PROBLEMA. 

¿ Qué características ha tenido eo la práctica la aplicación del MES XXI en los docentes y en 

la primera generación de Psicología sujeta a él 1 
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5.3. DISEÑO DE INVESTIGACION. 

A fin de resolver la pregunta citada, se decidió dividir el proceso de investigación en tres etapas: 

1) Entrevistas con expenos. 

2) Diseno de entrevistas semi-dirigidas. 

3) Entrevistas con alumnos y docentes. 

5.3.1. Entrevistas con expertos. 

Esta etapa fue fundamental en la determinación de los aspectos que podían considerarse como 

fundamentales o esenciales del MES XXI, dado que en la documentación oficial disponible no 

existen definiciones operativas de dichos aspectos que pudieran ser usadas sin ambigüedades. 

Se mantuvieron conversaciones con las Coordinaciones de Psicología y Pedagogía, a fin de 

explorar tMto la situación imperante en la carrera de Psicología, como su opinión acerca de los 

puntos a investigar. Después de un trabajo en conjunto. se determinó el objetivo general y 12 

objetivos específicos. 
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Objetivo General 

Determinar los principales problemas que inciden en la aplicación del MES XXI, as! como su 

adecuación al interés y expectativas del estudiante, a través de entrevistas sostenidas con 

alumnos de la primera generación y docentes involucrados en su formación académica. 

Objetivos Especfficos: &tudlantes. 

1) Intereses y expectativas del estudiante de Psicología. 

Determinar cuáles son las materias, áreas. orientación teórica de mayor interts, 

objetivos al finalizar la carrera, así como si el MES XXI satisfizo las expectativas del 

estudiante de Psicología. 

21 Asignaturas. 

Determinar la opinión del estudiante con respecto al contenido de las materias, 

adiciones o modificaciones necesarias a las mismas y orientación t.edrica de la carrera, 
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3) Sobre las Prácticas. 

Determinar la opinión de Jos alumnos con respecto a las prácticas realizadas, la 

frecuencia con la que las llevaron a cabo, asf como et apoyo conferido por la 

Universidad para su rea.liz.ación. 

4) Personal docente. 

Determinar la opinión de los alumnos con respecto a la competencia, didáctica y 

sistemas de evaluación manejados por los docentes, asi como las técnicas didácticas 

preferidas por el estudiante. 

5) C.E.D.H. 

Determinar la opinión de los alumnos con respecto a los Servicios de Orientación 

Educativa, Educación. Especial e Integral de Salud, que confonnan el Centro de 

Educación y Desarrollo Humano. 

6) Perfil del e&resado. 

Determinar la cantidad y tipos de diagnóstico, estrategias de intervención, programas 
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de prevención educativa y trabajos de investigación con aplicación metodológica que manejan 

los estudiantes, as( como en qu6 medida existe o no una actitud científica en los estudiantes. 

7) Recomendaciones. 

Obtener de los estudiantes recomendaciones de cambio con respecto al MES XXI. 

Objetivos Especíncos: Docentes. 

1) El MES XXI. 

Determinar la opinión de los docentes con respecto a la congruencia CJtistente entre el 

MES XXI y su aplicación real. 

2) Problemática Docente. 

Determinar los principales problemas del docente en la aplicación del MES XXI. 
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3) La Currlcula. 

Determinar la problemática del contenido, la cxtensidn, la interrelación y las 

deficiencias de las asignaturas de la carrera. 

4) Sobre las Pnlcticas. 

Determinar Ja problemática imperante para la realización do prácticas. 

5) Material Didáctico. 

Determinar Ja problemática imperante en cuanto a la existencia, disponibilidad y e.!tado 

del material didáctico, accesible a Jos docentes y estudiantes. 

6) Recomendaciones. 

Obtener de los docentes recomendaciones de cambio con respecto al MES XXI. 
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5.J.2. Dlsefto de EntrevlstAs Seml·Dlrl&ldas. 

5.3.2.1. Dennlcldn de Términos. 

A partir de los objetivos específicos, se procedió a la definición de aquellos ~rminos que 

requieren una especial especificidad: 

ExpectaU.as: 

El conjunto de características del MES XXI ofrecidas a los estudiantes durante las pláticas que 

la Universidad sostuvo con ellos antes del inicio de Ja Licenciatura. 

Orientación teórica: 

Escuela o conicnre de pensamiento psicológico: Conductismo, Oestaltismo, Psicoanálisis, 

Humanismo, NeoPsicoanálisis, Eclecticismo, Transpersonal, etc. 

Competencia Docente: 

Juicio de posesión de conocimientos coherentes, congruentes, actualil.3dos y suficientes en el 

docente, expresados en la calidad de sus respuestas a preguntas y exposiciones en clase, 

presenciadas por el estudiante. 
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Actitud dentmc:a en el estudiante: 

Cuando el alumno aborda las actividades que se le encomiendan en la Universidad, a partir de 

un sistemático apego al m~todo científico y en reícrcncia a las teorías existentes aJ respecto. 

Congruencia del MFS XXI: 

Correspondencia clara entre lo que plantea teóricamente el MES XXI y lo que sucede en la 

realidad. 
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5.3,2.2, Reactivos-Guía. 

Toda vez que los entrevistadores uniformaron los criterios de análisis, se procedió a la 

elaboración de los reactivos·gufa que serían utilizados durante las entrevistas. Tales reactivos 

serian aplicados a los alumnos, tomando especial cuidado en que fuera comprendida cada 

pregunta en el justo sentido definido previamente por los entrevistadores. Así, las preguntas 

podían ser replanteadas o explicadas con claridad scg~n fuera necesario, sin imponer al 

entrevistado sentido alguno para su respuesta. 

En el ca.so de los estudiantes. y a partir de los objetivos específicos correspondientes, se 

formularon 40 reactivos-guía. Estos fueron utilizados en 4 entrevistas previas de profundidad 

con los alumnos (realizadas en forma conjunta por los entrevistadores), y modificados cuando 

estaban mal diseñados, ya sea por su carácter ambiguo, por el uso de términos confusos o por 

cualquiera otra razón. 

Finalmente quedaron 34 reactivos-guía, como sigue: 
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Sexo: Edad: --- Ocupación: 

1) ¿ Qu6 otro• estudios cursaste antn de eotra1 a P1icoloefa? 

2) ¿ Por qu6 clcci1te Ja V. V.M. 1 

3) ¿ Por qu6 cleclste P1kolocí• ? 

"4) ¿Se hM cumplido IM upec~livu que 1en(iu en Paicolocí11 (Pl11n MES XXI) 1 

5) ¿ Qu.6 opinas sobre el contenido do las materias 1 

6) ¿ Cuáles IOll la tnRleriu que mú 10 Interesaron? 

7) ¿ CuAl.e1 IOo lu materiu que menos te interesaron? 

8) ¿ Qué matcriu eliminarlu del plan de estudios? 

9) ¿ Qu6 temu adicionarl111 aJ plan de e&tlldios? 

10) ¿ Cuál es tu irea de prtícrcncia? 

11) ¿ Eo qu6 úca vu a tr11b11jA1 al timdiu.r la curcra 7 

12) ¿ Cuil es la orientación le6ric11 predominMle en 111 catrcnt? 

13) ¿Qué opiniu: de '11a? 

14) ¿Qué pori:cnuijc le r.si,nar(RS del total de corriente• que ic mMcj11n 11;quf 7 

15) ¿ Qu6 orieoi.cido tedrica er la que mú te lntcrcu? 

16) ¿ Por qu6 1 

17) ¿Qué prúticu hu rcalimdo 1 

18) ¿ Qd opinas de ellas 7 

19) ¿ Qu6 opinas del apoyo que le ha dado la U. V.M. para la reallucidn de pricticu 1 

20) ¿ Qu' opinu del urvicio de oricntacidn educ11tiva del C.E.D.H. ? 

21) ¿ Qd opinas del urvicio de educación eapecial del C.F..D.H.? 
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22) ¿Qui opinu del tervicio int.e¡ral de u.Jud del C.E.D.H 1 

2J) ¿ CuMlot y qu& 1ipo1 de dia¡n611ico hu realizado? 

24) ¿ CuMlm y qut! lipa¡ de es1ra1e,lu de lnlervencidn hu ruliu.do 1 

25) ¿ Cuintol y qu& tipos de pro¡ramu de prevencidn educaliva bu rea.litado 1 

26) ¿ Para qu6 1irunciones coruideru qua son lltiles maleriu como Epistemolo¡(a, y Metodolo¡ía de 

lnves1lc,11cidn 1 

27) ¿ Cuin1a1 trab11ju1 de inve11i;.acidn en los que to hayan pedido la 11plicacidn de metodolo¡:ía cienlllicá 

ri¡uroaa bu realiudo? 

28) ¿ Qut! opinu de los mRestros que hu lenido en la carrera? 

29) ¿ Qu6 opinas de la manera de dRt .:hue de lo' mae1tr01? 

JO) ¿ Qu6 l6coiu did4c1ka te da mejores ruult11do1 ? 

J 1) ¿ Qu6 opinu de los ¡istemu de evAlu11cidn de los m11e1tros ? 

32) ¿ Qu6 piensas hacer al tinaliz.ar la cl\lrera ? 

33) ¿ En qu6 úu 111 ¡u,taria tubajar como primera opcidn 1 

34) ¿ Qu6 recomendACiones podrías hacer al plan de estudios para mejorarlo? 
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Para el caso de los docentes, se optó por entrevistas menos estructuradas a fin de que tstos 

pudieran expresar lo más ampliamente posible la situación existente de la carrera, bajo la 

perspectiva de cada uno en particular. Cabe señaJar, que durante quince días aproximadamente, 

se conversó informalmente con estudiantes, docentes, personal administrativo y funcionarios del 

Plantel 11alpan, a fin de conocer más a fondo la dinámica en la aplicación del Modelo y en 

especial, con la carrera de Psicología. Los puntos tratados sirvieron como parámetro en las 

entrevistas sostenidas con los maestros. 

Los reactivos-guía fueron seis: 

1) ¿ Er. congruente lo 1'h1nlc1Wfo en el MES XXI con lo que ocurre en la realidad 7 

2) ¿ Qu6 problemas ha eo1:ontrado en la puetta en priclica del MES XXI en su actividad docen~ 7 

3) ¿ Qu6 problemas ha en<o:ontrado en la curricula propuesta por el MES XXI para la carreni 7 

4) ¿ ~6 ptoblcmu ha lenido plU'R la ruliV1ci6n de pr4cticas en su(1) 1nateria(1) 1 

5) ¿ Qu4 problemas ha tenido con el malerial didktico? 

6) ¿ Qu6 recomendKclonu podría hacer al plan de estudios para mejorlltlo 1 

Invariablemente, se decidió que todas las entrevistas serfan anónimas a fin de proteger la 

identidad de los docentes y facilitar un mayor grado de sinceridad en sus respuestas. Dicha 

condición sería transmitida a todos, junto con una somera explicación del objetivo general de 

la investigación, sin citar los objetivos específicos. para no inílu(r en sus respuestas. 
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5.3.2.3. Codificación de la lníonnaclón. 

Diseñados los reactivos·guía se estableció el proceso de codificación que implicó el seguimiento 

de tres procedimientos: 

Respuestas Cuantitativas: 

Cuando los reactivos arrojaban respuestas taJes como • 3 materias •, • S veces •, • 4 prácticas• 

se contabilizaba el n~mero para después ser tabulado en rangos significativos. Estos rangos se 

eligieron en función de la necesidad de obtener información al mayor detalle posible. 

Respuestas Cualitativas: 

Cuando los reactivos arrojaban respuestas tales como • son aburridas porque ... •, • de acuerdo 

pero ... •, • no hay planeación ... •, etc., se anotaban con la mayor minuciosidad posible, 

teniendo especial cuidado en plasmar, con la mayor literalidad, lo esencial del mensaje. 

Finalizadas las entrevistas se fueron clasificando las respuestas en dos etapas: 
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Primera etapa. 

Acumulando en categorfas, aquellas respuestas que coincidfan en la misma opinión. 

Se¡unda etapa. 

Acumulando las primeras categorías en otras más generales, cuando ~to clarificaba o daba 

un mayor sentido a las respuestas. 

Respuestas Nominales: 

Algunos reactivos incluyeron opciones de elección, como los relativos a • materias de mayor 

o menor inter~ • y • Arcas de preferencia ", donde se dispuso de listas. En estos casos se 

llevó un conteo acumulado de cada materia o área. 

5.3.3. Entrevistas con estudiantes y docentes. 

5.3.3.1. Condiciones Flslcas. 

Con el apoyo de las Coordinaciones de Psicologfa y Pedagogfa, se obtuvieron dos cubfculos de 

aproximadamente 6 m2 cada uno, equipados con un escritorio, 3 sillas y alfombrados. Todas 

57 



las entrevistas se llevaron a cabo en estos cubículos. 

5.J.J,2. Condiciones de las Entrevistas. 

Las entrevistas con los estudiantes se llevaron a cabo durante la pcndltima semana de clase del 

período 1/92, de las 16:00a las 21:00 hrs. El ordenamiento de las entrevistas se realizó en base 

a la disponibilidad de cada alumno. Esto es, se le dió a elegir a cada uno de los integrantes de 

la población, de entre tres días y seis horarios distintos, a fin de que pudieran programar su 

entrevista de tal suene, que no interfiriera con sus actividades escolares y/o personales. 

Finalmente se logró conciliar los distintos intereses. 

A fin de que tal programación fuera alcanzable sin contratiempos, se contó con el apoyo 

Institucional de las Coordinaciones de Psicología y Pedagogfa. Dado que este apoyo podría 

iníluír la calidad de las respuestas incitando poca sinceridad en los entrevistados por temor a 

represalias futuras, se intentó minar sus efectos aclarando. como hemos expuesto anteriormente, 

el objetivo general de la investigación y su carácter anónimo bajo la promesa de no revelar la 

vinculación entre los comentarios obtenidos y la identidad de quien los hubiere hecho. 

El tiempo programado para cada entrevista fue de SO minutos. Sin embargo, cuando fue 

necesario y fructífero alargar el tiempo, se hizo¡ algunas entrevistas alcanzaron hasta 80 

minutos. 
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Por el contrario, cuando el entrevistado era introvertido o parco en sus comentarios a pesar de 

los intentos realizados para ampliarlos. la entrevista llegó a abarcar un máximo de JS minutos. 

Las entrevistas con los docentes siguieron estos procedimientos a excepción de la programación. 

Dado que estas entrevistas se realizaron en la última semana de clases. se previó que su 

asistencia a la Universidad serla irregular. Por tal razón. se entrevistó a los docentes que 

contaron con tiempo disponible, haciendo esfuerzos especiales por entrevistar a aquellos que 

tuvieran experiencia académica tanro en el Plan U.N.A.M. como en el MES XXI y 

espec!ficamente en la Licenciatura de Psicología. El 70% de los maestros entrevistados 

reunieron este requisito; lo cual no obstó para que se consideraran las entrevistas del 30% 

restante dentro de los resullados de la investigación. 

5.3.3.3. Población. 

5,3,3.3,I, Estudiantes. 

Se tomd el 92 % (22 alumnos) del total de estudian les de la primera generación de Psicologla 

que va a egresar con el MES XXI. Los tres no entrevistados se habían inco¡porado 

recientemenle a la U. V. M., sin haber estado sujetos a la mayor pane de la curricula 

contemplada en el modelo, y dado que haberlo transitado era requisito indispensable, se decidió 
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obviar las entrevistas. Las características de la población se describen en d Cuadro 111. 

ATRIBUTO 

SEXO: 

EDAD: 

OCUPACION 
LABORAL: 

ANl'ECEDEl<TES 
ACADEMICOS PREVIOS 
A LA UCENCATURA 

EN PSJCOLOGIA 

(1) Cwnhlo de carrtra. 

CUADRO m 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

CARACTERISTICAS 

Nn. ... 
Femenioo: 17 77.J 
Mucullno: ' :U.7 

Tol•I: " "º"' 
Mu!I•: n.o 

Duviacldn E&tindu: 2.0 

Nn. ... 
Trabajllll: 16 72.7 
• En P1lcolo¡ra: 56.2 
·Oltuúeu: o.a 
No trabajan: 27.3 

Tot•b 22 100 ... 

Nn. ... 
Nln¡uno dupult de Prei111r11tnri1c • ]6.3 
Cuf'IOI variCMI no r'tl11Cionlldo• 
con Ptlcolo¡l'.a: J6.3 
UunclaNrai lncoDClusa (1): 27.4 

Tohl: 22 100 ... 
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.5.3.3.3.2, Docentes. 

Se entrevistó un rola! de diez docentes. Se buscó que los macsiros fueran especialistas de las 

áreas Clínica, Social, Educativa e Industrial, a fin de obtener una visión más global de la 

situación de ta carrera de Psicología, asr como de los aspectos involucrados en el MES XXI. 

De manera que el grupo de docentes entrevistados se dislribuyó en: 

Clínica: 40% 

Social: 20% 

Educativa: 20% 

lndus1rial: 20% 

El porcentaje de docentes en Clínica fue superior a las otras áreas, porque la frecuencia de tales 

especialistas es mayor que las demás, en la planta docente de la carrera. 
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5.4 RESULTADOS. 

5.4.1. Estudiantes. 

Los resultados de la investigación íucron los siguientes: 

5.4.1.1. Primer Objetivo 

Detemtlnar cuáles son las materias, las •reas de orientación teórica de mayor lnteris, los 

objellvos al finalizar la carrera, así como si el MES XXI sallsfizo las expectativas del 

estudiante de Pslcolo¡la. 

(Ver Cuadro IV) 

En principio, el candidato a estudiante de Psicología, eligió la U. V. M. por razones no 

relacionadaS con el plan de estudio en d 72. 7% de los casos. En cuanto a las razones que 

llevaron a los estudiantes a elegir esta carrera, las más importantes fueron: por gusto (40.9% 

de los casos) y por ayudar a la gente (27.3%) [Cuadro IV.A, JV.Bj•. 

•En lo 1Uce1ivo ae expresar• entns corchctea, el número de cu11dro y el inciso comupondicnte en el ml1mo, que iluura 

tu conclu1ione.s citadas. 
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Las ma1erias de mayor imeres corresponden al área de Psicología General (38.8%), seguidas 

por las de Clínica (26.6%) [Cuadro IV.E). Tal preferencia se confirma sólo en el caso de 

Clínica; del lolal de materias de esla área, sólo 0.8% es rechazada. U.:. materias 

complementarias tales como Prospecliva, Cre.atividad, Persona y Sociedad, etc., es decir, las 

que perrencccn al Tronco Com~n. son las que companen el menor inlerés (48.4%) seguidas de 

las malerias de Psicología General (23.4%) (Cuadro IV.F]. 

Esla inclinación a la Clínica se ve reOejada en la elección preferencial de csla área en el 63.6% 

de las elecciones, seguida de lnduslrial (21.2%) [Cuadro IV.G]. Esla ~!tima área es considerada 

como opción económica, más que por semir un verdadero inler~s en ella. De hecho, el 22. 7% 

de los estudiantes desear{an lrabajar en esla área (Cuadro IV.JJ. 

La orienlacidn teórica que más interesa es el Psicoanálisis con el 81.8% de las elecciones, 

fundamenlalmenle por razones teóricas (36.4% de los casos) y por gusto personal, sin mayor 

scilalamienlo en cuanlO a su relevancia le6rica o profesional (31.8% de los casos) [Cuadro 

IV.H). 

Finalmenie, el MES XXI no satisfizo las expeclativas del alumno en forma iolal, en el 9.2 % de 

los casos, y sólo parcialmenle en el 4S.4% [Cuadro IV.C]; és10 se debió fundamenlalmenle a 

la falla de prácticas (S8.3%) [Cuadro IV.O]. 
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CUADRO IV 

INTERESES Y EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE OE PSICOLOGIA 

IV.A 

IV.B 

IV.C 

IV.O 

IV.E 

Razones que lnf1u1eron tn la tlecddo dt la U.V.M, 
• Ruonca oo relacionadiu con el Plan de Eltudio1 (Pre1upue•t11 l11mili.or: 
cercaol• a domicilio; porque oo a.e pide promedio; buen.u i11•11<h1~11111 .. ,J. 

·Razone• relacionadu con el Pl&n de Eltudio1 (lnter.,!1 en MES XXI: ~nfüqne 
a la clfolca; oponunldad de hacer pricticu), 

TOTAL: 

Razones que lnlluyeroa en i. tlecddo dt lil Llctnclulur11 tn P•kolrn:fo. 
• Por ¡usto c·oo 9', me ¡u1ta mucho•). 
·Por a)'Udu a la aeote. 
• TrabaJu coa n.illol. 
• Otru ruonu. 

TOTAL: 

CumpUndeoto de upe'Cl.11tlvas de IOJ alumnos por lil curr1m1. 
·Si aecumplieron. 
• Se cumpllcroo parcialmente, 
•No1N1cumplitrnn. 

TOTAL: 

RazotH:S por W cuoles no se cumpUerott. 
• Pocu prktku; íaltuon pr4ctlc:u. 
- Otru razone.: 
• Fahd diveraincar ateas (l) 
• P1kolo¡ra IDdu11tl1l defkien1c (2) 

Materias de ma¡or lnlerts. 
• Paicopatolo¡ía 
• P1lcoterapl11 
• Tcor{aa de la PerM>nalidad 
- Ptlcolo¡ía del MeiUcano 

TOTAL: 

• Ana1omra y Flsiologra del Si1tema Nervioso 
-ln.Jtn¡meololdeMcdlcidn 
- Teor{a y T&:nka de Ja Enltevlll.I Clínica 
• Correl;1l0a Fitlo16¡icoa de lu FunclonH Mentalc1 
- Conie11i.1 Acrual'u en P1icolo¡ra 
• ProcelO de RaclutAmiento '1 ~leccldo de Per10nal 
• Corrjenlcl Acruale1 en P1lco1erapia 
• Otru EleccioDU 

TOTAL: 
Cla.slncad6n de matrrWs seltcdonadns: 
• Ptlcolo¡!a OencraJ 
- P1lcolo¡!a CUnka 
- Pslcolo¡ra Social 
• Complemeotariu 
• PaicoJo¡la Educativa 
• Ptlcolo¡!a Indunri&I 

TOTAL: 

1.~iamCTcic.lpot.bclda>•lll'I 
J.f.irai91o:'m'llOCTculdrclocc~l}•ll.IS 
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IV.F 

IV.G 

IV.U 

IV.I 

CUADRO IV 

INTERESES Y EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE DE PSICOLOGIA 

Maltrlal dt mrnor later& 
• Proqec:tiva 
·Creatividad 
• Perton.a y Sociedad 
• Problcmu PoJRic:oe 'I Ecoodml«>41 de Ml:x.ico 
• Epi1temolo11'.a 
• Tocnolo¡l'a Edui:ativa 
• Educacldo EtpeclaJ 
• Ottu eleccloou 

TOTAL: 

C!yj6nsl§g dp ma1rrju slsseionadu· 
• Complemeotarl.u 
• P1icolo¡ra 0.naraJ 
• Pllcolo¡Ca Educativa 
• P1icolo1ra Social 
• P1icolo¡ía lndu1trial 
• P1icolo¡ia Clínica 

TOTAL: 

A.rta!I de Prdcrencb ea ti tstudJ.aole de Psk:ol~Ca. 
• Paicolo¡Ca Clínica 
• Paicolo¡!a lndu11rial 
• P1lcolo1ra Social 
• P1icolo¡ía Educativa 
• lovestl¡acldo to Paicolo¡ía 

TOTAL: 

Or&eDtackla ledrkll que mAs Interesa. 
• Neo-P1icO&dll1i1 
- P1icO&Mli1l1 en Ocr:ieraJ 
• P1lcoanili1i1 Freudiano 

"°""'' Hum1Al1mo de Ro¡er 
Eclktlcitmo 

°"""'' Transper110na! 
No u.be 

R1wfo·de! ln!erl1 
• Razones tedrlcu 
·Por ¡uno 
·Otnu 

No CODOCHI Oll'M 

Noaabtn 
Prlktlu profuiom.J 
Innuen<:la U. V.M. 

Objttlvos al nnalhar la carnra. 
• Tnblju 'f e1rudiar una m1u1rr1 
• Eatudlar un. maestría aia uabajar 
• Exclu1lvameote trabajar 

(21 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
TOTAL: 

(3) 
(2) 
(1) 
(1) 
TOTAL: 

TOTAL: 
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" 14 
12 

• • • • so 
124 

60 
29 
2J 
7 
4 
1 

124 

21 
7 
l 
1 
1 

33 

14 
7 

• • 

31 

11 
2 
2 

22 

~-11.1 
63.6 
S4.S .... .. .. 
27.2 
27.2 

48.4 
23.4 
11.6 

5.6 
3.2 
0.1 

100" 

6J.6 
21.2 ... 
l.I 
3.1 ..... 

42.4 
21.2 
18.2 
111.2 

..... 
36.4 
31.1 
31.1 

100 .. 

11.1 ... 
9.2 

100" 



CUADRO IV 

INTERESES Y EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE DE PSICOLOGIA 

IV.J Areu dt btt:r& para tr•bo.Jar al rlnallz.ar la urrera. 

o. .... ,. 
42.11" 

14.3"-

14.3% 

Opclda No. 11 ¿ Ea qu• te ¡ulW'fa tn.b-.jar como primera opción?. 
O pe Ida No. 21 Si DO l'ucM potible uta hu, cuil ocra aceptarCu?. 
Opdda No. lr Si tampoco uta opción fuera raclible, cull tomufu ?. 

66 

o 

66.7% ,. 
33.3"' 

".t< ... .,, ... , ' 

580% 

"·"" 
9.7 ... 

, .. ,. 



S.4.1.Z. Se¡undo Objetivo 

Detennlnar la opinión del estudiante con respecto al contenido de las materias, adiciones 

o modificaciones necesarias a las mlsmns y orlentacfcSn tecSrica de la carrera. 

(Ver Cuadro V) 

El S4.5% de la población consideró que el contenido de la asignaturas es extenso y se dispone 

de poco tiempo para cubrirlo. El 40.9% considera que las materias del Tronco Común son 

inadecuadas para la formación del psicólogo [Cuadro V .AJ. Este último punto parece 

consistente con la opinión de los alumnos de eliminar materias como Prospectiva, Creatividad, 

Persona y Sociedad, Problemas Pollticos y Económicos de México y otras [Cuadro V.B]. Estas 

materias no satisfacen el interis del estudiante como hemos citado anteriormente, de ahí que los. 

estudiantes sugieran en el 50% de las elecciones más temas de Psicología Clínica y en el 31.8%, 

de Psicologfa General [Cuadro V.C]. 

La orientación teórica tfpica de los docentes y por tanto de la carrera, es la Psicoanalftica (75% 

de las materias) [Cuadro V.O], estando de acuerdo en ello el 45.4% de la población y de 

acuerdo con reservas el 27.3%. Sólo el restante 27.3% sugiere ver todas las corrientes. 

[Cuadro V.E] 
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CUADRO V 

MATERIAS 

V.A Opinión sobre ti coattl!.lclo de l&1 matula. 
·El coatcnido et exteOIO y'° dispone do poco tiempo pata 
completarlo, 

• El TroDCo Com11D ea hwtecuado para la íormacldo del P1lcdlo¡:o. 
• Otru. 

V .8 MMlrrla.s que debtrtao alúnlnarw del PL&a de FAtudio1. 
• Protpectiva 
• Crealividad 
• Pe.r10na y Sociedad 
- Problamu PollticOll y Ecoo6mlcoa de Mblco 
• Eplstemolo¡ía 
• TecDOloa!a Educativa 

V.C Temu que M podrfaa 1dklon11r al Plan de Estudios. 
• Mú da P1icolo1ía CUalca 
• Mú do P1icolo1ra Oeneral 

"°""' 
V.D Orienlac:khs tedrka búka de la carnn. 

• P1icoadli1i1 
• Conduc1i1mo 
• Co¡oo.cltivllmo 

TOTAL: 

V.E OplnWn sobre LI orltaladdn ltdrk.a b4.dca dt lll urrua. 
·Do acuerdo 
• Do acuerdo con r .. ervu, haon raita m" corrienrea 
• En deaacuerdo deben vine todu lu corritnlH 

TOTAL: 
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1 " 12 su 
<0.9 . .. 

'º .... 
16 72.7 
8 36.3 
8 36.3 
7 ll.! 
6 27.2 

11 so.o 
7 31.1 
8 36.3 

M .. tliM MCCtOUIAI de la ettlrnac;!dn del INM 

1S.O 

10 

• • 
22 

20.0 
s.o ..... 

" •'5.4 
27.3 
27.3 ..... 



5.4.1.3. Tercer Objetivo 

Delenninar 1a opinldn de los alumnos con respecto a las pricticas ren.lizadas, su rrecuencla 

y el apoyo conrerldo por la U. V.M. para su reallzach!n. 

(Ver Cuadro VI) 

A lo largo de siete semestres la media de prácticas por alumno ruede 9.9, con una desviación 

estándar de 4.3 en el grupo investigado; lo cual denota una notable falta de equilibrio en el 

número de prácticas realizadas por cada alumno. De hecho. sólo tres áreas sobresalen por el 

número de prácticas asignadas: Educativa, Clínica y Psicología General. 

Fundamentalmente, las áreas Educativa y Clínica que son las de mayores prácticas re.atizadas, 

mantienen·las desviaciones estándar más elevadas: 

Media 

s 

Ss 

Educativa 

s.s 
4.2 

88 

16 

69 

Clínica 

2.9 

2.3 

56 

19 



Ello Indica irregularidades en la asignación de prácticas en estas áreas. Algunos alumnos 

realizan más prácticas que otros [Cuadro VI.AJ, llevándolas a cabo más por iniciativa del 

estudiante y, en algunos casos, por indicación del maestro para formar parte de Ja calificación 

de la materia. 

El 72.8% de tos alumnos tienen una opinión desfavorable de las prácticas, matizada en el 43.7% 

de los casos, por la falta de asesorla sufrida por ellos (Cuadro Vl.B]. El 86.3% de la población 

considera que el apoyo recibido por Ja Universidad es inadecuado dado que no existe una 

preocupación real por su realización, no hay material didáctico (pruebas psicológicas, por 

ejemplo), no se consideran horas·práctica en Jos programas, no se han realizado convenios con 

Instituciones públicas o privadas para la realización de éstas, cte. [Cuadro Vl.C]. 
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CUADRO VI 

PRACTICAS 

VJ,A Prklk:&' naliAIW ta las •rcu de P1ko1o&Ca. 
pjmjbuc!dn dp Pc&:tjcH ruljudy por Arca 
·Cltnlca 
·Orocral 
·Social 
·Educativa 
·lndu1trilll 

TOTAL PRACTICAS: 
TOTAL AREAS. 

Qj¡trjbucjdn dp 1Uirto1 con por lo mrnot una 

""'1iaw 
·IAua 
-2ARu 
·JARu 
·4 Arcu 
·SARu 

TOTAL: 

VJ.B Oplnlda MJbre las prilcticas rr.aliz.ad.as. 
•Oplnldo favorable 
• Oplnldo dufavorable 

•f&lldUCIOCÚ. (7) 
·OWI ruoou (9) 

TOTALt 

,. .. 
7 .. 
16 

218 

S• 

o 
7 
7 
7 
1 

21 

Mrdi11 

2.9 
J.S 
1.7 
s.s 
1.1 ... 
·'·" .. 
o.o 
Jl,8 
31.15 
ll.8 
4.6 

100"' 

Vl.C Oploldo tobrt ti •po10 que cbi la U.V.M. par• la reall7.acldn dr pr1k-lk11<1. 
• El 1poyo es inadecuado 

Pric1lcu no planeadu por la U.V.M. 1 falt.1 de or¡1ulluci6n 
Son IOI mae11ro1 loi que corui¡uen lu opciones 
El apoyo H mfnlmo 

• El apoyo et adecuado 
s. cuenta COCI el C.E.D.H. 

TOTAL: 

71 

s. 
• 
16 

21 

19 

21 

Dcsv, Ell, 

2.3 
1.1 
0.4 
4.2 

º" 4.3 
0.9 

S4 

19 
14 
4 

16 
14 
21 

" 27.2 
72.1 

1001' 

16.J 

11.7 

1001' 



5.4.1.4. Cuarto ObjeU.o 

Detennlnar la opinión de los alumnos con respecto a la competencia, didáctica y sistemas 

de evaluación manr,Jados por los maestros, asl como las técnicas didácticas prererldas por 

el alumno. 

(Ver Cuadro VII) 

En general, Jos estudiantes consideraron que sólo el SS.S% de los maesrros son competentes por 

los conocimientos que poseen y la manera en que los transmiten, además de la forma en que 

manejan al grupo [Cuadro VII.AJ; el 50% de los alumnos opinó que los docentes eran pasivos 

y que formaban equipos en clase, eludiendo con ello la responsabilidad de prepararla, haciéndola 

tediosa. Otro grupo de maestros utilizan la técnica expositiva sin estar capacitados para obtener 

de ella el mejor provecho. Su capacidad oratoña es cuestionable [Cuadro Vll.B]. 

La ~nica didáctica que da mejores resultados para los alumnos es, unanimamentc, la discusión 

en grupo, porque les permite aclarar dudas y enñquecer aquellos temas que hubieran 

investigado. Le sigue en preferencia, en el 59.0% de la población, et estudio de casos, la 

realización de cuadros sinópticos, la discusión de películas, y el Phillips 6-6. La ~nica más 

rechazada es el trabajo en equipo (72.7% de la población), ya que sucede que uno o dos de los 

integrantes del equipo trabajan y en cuanto a los demás su participación es mlnima, llegando en 

72 



algunos casos a ser nula (Cuadro VU.C] 

En cuanto a los sistemas de evaluación el 50% opinaron que Ja evaluación debe ser global, 

considerando Ja participacidn en clase, trabajos, prácticas, ensayos, análisis, etc, y no 

estructurarse sólo en los exámenes como ocurre actualmenle. El 36.3% no acepta los exámenes 

como forma objetiva y única de evaluación, opinan que se mide la c.apacidad de memorizar más 

no el conocimiento adquirido y asimilado [Cuadro VII.O]. 
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CUADRO VII 

PERSONAL DOCENTE 

VD.A OplnJda sobre b lllMSlrot de lod..l la urren ea aianto a ~ cnnndmil'llln~ 
tobre las m1Urla,• 
• Compeleotu 
• Incompetentea 

VD.B Oplnidn sobre la manen de dar da."f de los maestros de lnd11 la t·11rrrr11, 
-Actlvo1 
• Puivoe 

·forman equlpot (81.15) 
•Tlcnlca E11:poalliv. (111.2"> 

\'D.C Tknka di<Lktka qur ¡entra mrjoru t'f:<.Ulladot de aprrndi1.11Jr pnrll rl ulumnn. 
Mejocnruy!l!!dor 
• Di1eu1ldo 1110 ¡rupo 
• Elpo1ltlva con nitroallmeotAcida 
·Otru tknlcu 

• e.nidio da casot 
• Cuadro• riodptlcOI 
•PeUculucondi1eu1idn 
• Phill!p16-6 
~ 
• Trabajo ea equipo 
• Expo1illva 1in rctroa.limenLllcidn 

VU.D Oplnlda aobre b slscl!mu de evaluaclda, 
• La evaJuacldo debo aer ¡lobal 
• Ea deucuerdo coa lot 111úmenu 
• Ollu oplnlonea 

•Do acuerdo coa el 1i11cma actual (4) 
·En desacuerdo coa coo1lderar asiltenclu (l) 
• En desacuerdo coa cambloi conltanle• •o el 1i11ema (2) 
• No hay libertad de na1Wlcldn ( l) 

M•dla 

ss.s 
32.1 

' 11 
11 

22 
7 

" 

16 

' 11 
1 
10 

• La prf'&Unla 1ollci14 estimar quf porcen'4}e de lo.• mae.~crm 't" t'nn,ldrr;1hu11 t·nm¡wlrnlK e Jncompdenta:. 
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19.6 

,. 
'º 'º 

.. 
100.0 
Jl.I 
n.o 

72.7 
IJ.6 

,. 
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36.3 
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5.4.1.5. Quinto Objetivo 

Determinar la opinión de los alumnos con respecto a los Servicios de Orientación 

Educativa, Educación Especial e Inte¡ral de Salud. 

(yer Cuadro VIII) 

Orientación Educativa. 

El 38.5% de los alumnos desconocen el funcionamiento de eslC servicio y nunca han trabajado 

en ~l. 

Del 61.5% que .sr lo conocen: 

El 53.8% de las opiniones fueron desfavorables; del total de casos incluídos en este porcentaje 

el 50% Bludicron a una organización deficiente; el otro 50% a una ascsorfa y servicio 

deficienlC [Cuadro VIII]. 

Educación Fspeclnl. 

Es el servicio mejor conocido. El 95.7% de las opiniones fue desfavorable; del total de casos 

incluídos en este porcentaje el 44.4% rcponó una asesoría y servicio deficiente y el 40.0% una 
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organización lambido deficienic. 

El 31.8% del rola! de alumnos considera que el servicio no observa una élica adecuada en los 

servicios que ofrece, resaltando que subsiste: 

• Bajo nivel de arención a Jos niftos. 

• Bajo nivel de seguimienro del caso de cada nifto. 

• Asignación de ni~os a estudiantes no preparados, no asesorados y con fuertes resistencias 

al manejo del caso. 

o Alta rotación de rerapeutas (cs1udian1es). 

o Poco rcspelo al nifto. [Cuadro VIII} 

lnte&ral de Salud. 

El 50% de las opiniones coinciden en que exlsle una rola! deficiencia en Ja organización del 

oervicio, mlenrras que el 40.9% de Jos alumnos no conocen esta opción de practicas, y mucho 

menos el servicio [Cuadro VIII). 
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CUADRO VIII 

CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 

Opinión sobre 101 acrvieio1 del C.E.O.H. 
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5.4.1.6. Sexto Objetivo 

Delemllnar la cantidad y tipos de dlaenóstlco, estrateelas de lnlervenclón, pro¡ramas de 

prevención educativa y trabl\los de lnvestleaclón con aplicación meÍodoló¡lca, realizados. 

As! como en qué medida existe o no una actllud clenllnca en los alumnos. 

(Ver Cuadro IX) 

Dla¡nóstlcos. 

El 44.491i de los dia¡nóslicos realiudos corresponden al área Cl!nica; el 30.391i al área 

lndus1rial y el 24.291i al área Educativa, habitndosc realizado sólo dos diagnósticos en el irca 

Social. 

La realización de diagnósticos es baslante irregular; la media total por estudiante es de 8.1, con 

una desviación estándar sumamente alta, 11.8. Esta situación es característica de las áreas 

Industrial y Educaliva, en la que los diagnósticos han sido abundantes en pocos alumnos y 

escasos o nulos en la mayor!a. 

En el área Cl!nica es más regular, más uniforme la realización de diagnósticos con una media 

de 3.9 por estudiante y una desviación estándar de 1.6. 
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Del 63.6% de los estudianles, la mayoría sólo han realizado diagnósticos en un área, y el 31.8% 

en dos. Muy pocos alumnos (4.6%) realizaron diagnósticos en por lo menos tres áreas [Cuadro 

IX.A]. 

Estrategias de Intervención. 

Este tipo de prácticas sólo se han llevado a cabo en el área Clínica y Educativa, 

A pesar de que el 65.9% de las prácticas se realizaron en Cllnica, el grueso recayó en sólo dos 

alumnos de los seis involucrados, lo cuaJ muestra poca uniformidad en su realización, es decir, 

no es homog~nco el número de prácticas realizadas por estudiante. 

Las realizadas en Educativa son más uniformes, pero sólo involucraron a dos alumnos. 

Sólo el 36.4% del total de alumnos participaron en este tipo de desarrollos [Cuadro JX.B] 

Programas de Prevención Educativa. 

Estos ~nicamente se llevaron a cabo en el área Educativa, con sólo el 18.2% de la población 

y de manera uniforme (Cuadro IX.C]. 
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Trabo.los de lnvestl¡aclón. 

El área que mayor énfasis dió al desarrollo de este tipo de trabajo fue la Social con el 67.4% 

del total (21 estudiantes), y una media de 2.9 trabajos por alumno, con una desviación de 1.3. 

El área Clínica panicipa con el 20.2% y una media de 2.6 con una desviación del 1.6. 

En las áreas Industrial y Educativa no se da relevancia a este tipo de trabajos contribuyendo en 

una medida escasa al total de trabajos realizados [Cuadro IX.E]. 

Actitud Clentmca. 

El 77.3% de los estudiantes mostraron una actitud empírica ante la resolución de problemas que 

usualmente exigirían la aplicación del método científico. Sólo el 13.6% del total de estudiantes 

se inclinaban por la consideración de aspectos metodológicos y epistemológicos en la realización 

de problemas [Cuadro IX.O]. 

80 



CUADRO IX 

PERFIL DEL EGRESADO 

IX.A Tlpos de OU.Zndstk:o en 1u Arus de PskoloaC. ' M•dJa DaY.E:.t. SI 
·Cl/Qica 79 J.9 1.6 20 
·Social 2 2.0 1 
• lndu1trilll ,. 13.S 21.0 4 
• Educa1iva " 7.1 12.s • Total ~ndsUcos 171 1.1 11.8 22 
Total Arcas 1.4 º" 
Di.ttrlbuddn de s~elot con por lo menos un s. .,. 
l>iagndstlco en: 
• l Are.a 14 63.6 
• 2 Areu 7 31.1 
· l Ateu 1 4,6 
.4 Ate.u o o.o 

TOTAL: 21 ..... 
IX.O Tipos de E.i.1ra1ral11S de lnlernncldn en brs ArN.S Mtdü.i Dav, E'.11. s. 

dePslco~Ca: 
·CUnin 29 4.8 4.6 
·Social 
•lndu1trial 
·Bducativa " 7.S 2.S 
Total Estratt¡:lu .. 7.J S.4 
Total Arus 1.J o.s 

1 IX.C Tipos de Pro¡rama de Prevención Educullv.11 en Media Den. F.11. s. 
1a.t Areas de Pdcolo¡:l'.a 

1 
-Clfnica 
-Social 
- lodu1triaJ 
• Educadu 10 2.s o.s 

1 Tolal Pr0Gram1LS 10 2.s º·' Total Aru.<1 1 

J 
IX.O Acllcud Clrnunc.. s. ... 

• Formacidn cl1ntlfic.a , 13.6 
• Formacido empírica 17 n.J 
• CASOt no claroa 2 9.1 

1 TOTAL: 21 ..... 
' IX.E Truhu.]os de lnt'e\ll~oddn cnn upllcucldn Media Desv, EM;, s. 

mtlodo~ica rl¡:ur05ll 
• Cllnica 11 2.6 1.6 7 
·Social 60 2.9 l.J 21 
0 lndu1trla.I • .. , o.s 4 
-Educa1iva ' 2.S o.s 2 
ToLll.ITrah,Yos 19 4.2 2.7 21 
Total Aru.s 1.6 0.9 

r Distrlhucldn de l\l,fdos con por lo menos un s. .,. 
Tra~o de fovesU¡1ddn en: 
.1 Aru 13 62.0 

l ·2Ateu 19.0 
·lAreu 14.J 
·4Areu 4.7 
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5.4.1.7. Séptimo Objetivo 

Obtener de los alumnos recomendaciones de cambio con respecto al MES XXI. 

(Ver Cuadro X) 

El 45.4% de la población después de argüir Ja aparente desorganización exlstenle en Ja 

aplicación del plan de estudios, sugieren planearlo y organiz.arlo en definitiva, a fin de evitar 

el descontrol que ésto les causa. El no saber desde el principio de Ja carrera qu~ materias van 

a cursar, les genera desorientación y más cuando éstas no se imparien en los semestres en que 

supuestamente debieran cursarse. 

Los estudiantes (45.4 % del total) abogan por una mayor especialización en Psicología, 

eliminando materias desvinculadas de Ja carrera (como las del Tronco Común) y valoradas por 

ellos como. ·~ntlda de tiempo". Estiman que duranle Ja Preparatoria, tuvieron tiempo 

suficiente para cursar materias similares. 

El 27.3% sugieren una mayor capacitación de los maestros en el MES XXI, dado que éstos no 

conocen el Modelo y por tanto, literalmente, no saben cómo actuar [Cuadro X]. 

82 



CUADRO X 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS 

• Planc.a1lo y or;iutlzarlo .a defia.ltlva, 1 wipeoder WllOI cambiD1: 
cooocer lu m•teriu de cada NmeSI,.. dtlde 11 prit1eipio. 

• Revlut I• Curricula eliminando maleriu iMdecuMlu (no rellu:ionadAJ direcuunentc 
con la carrera •Tronco Com1Jn•) 1 h11dfodoh1 mtl coherente, eníodndola a 

P1icolo¡f1. 

• lncremenlal' mae11ro1 npacitad01 ca la m111crie que Imparten. 

-Otra.t recomendaciones: 

• Mú pricticu y ucsorfu (S) 
• Mtjor 1efeccl6n de maellrOI (4) 
• Mú •tica profeaionaJ co &etiYid.du doceotet¡ ni¡ir mú 4tii:a a 101 alumnos (4) 
• Ampliar la carrcni (tiempo) (4) 
·Mejorar el .crvlclo, la 1Up«rvi1idn y la ucsorfa del Centro de 

Educación Ei:pcciRJ (4) 
0 lncrementArl• biblioceca)'ll 

m1terial p1icoldclco (IHll) y didAtico (l) 
• Manejar lodu lu orientacionu 

1 teorías en un man:o lnten!ilc:ipliMrio (4) 
• MU IUpervbldn de cAledra (2) 
• Escuchar a loa a!umnoa (2) 
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5.4.2. Docentes, 

5.4.2.1. Primer Objetivo 

Delennlnar la opinión de los docentes con ':"'pecio• la coneruencla existente entre el MES 

XXI y su apllcacldn real. 

(Ver Cuadro XI) 

CU ADRO XI 

•) E•illl una ioCal incon¡nicncia entre 11 teoría que constituye aJ MES XXI y ta aptlcaeldo ruJ del Modelo. 

El modelo que • ap1l" actvtlmente DO .. el MES XXI tioo el modelo tradlclooal, 

b) Exi&tiio 1ei1 o siete mapas curriculares del modelo actual: no hay continuidad en lu materiu relacionada 

y tu coodicioou: (mlmaro de aJum001, curricul1, prútic&s, 9?0)'0 didktico, etc.), no '°ª lu que oxl&JrCa 

el MES.XXI. 
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5.4.2.2, Se¡:undo Objetivo 

Derennlnar los prlnclpales problemas del docenle en la apllcaclón del MES XXI. 

(Ver Cuadro XII) 

CUADRO XII 

a) U. mayoría de I01 mae11ros no conocen •I pro,rama complclo de las m11leriu quo imparten. 

b) Loa maewo. DO aon capacitaJ~ adecuadamenlo eo el MES XXI y no cuentan con apoyo dldktico 

adecu11do para la imrN1icidn de Ju iui~naturu (video1 0 proycttoru y computAdoru en buen estlldo, 

1eel&t0f, etc,), 

e) LOl 1t1eldo1 IOR bajos y poco motivanlea¡ IDI mautro1 dan clbO mú por ¡urto que por 101 in,reaos que 

~rciben. 

d) Los maestros de tiempo compldo e1tin 'Obtccllf'i:adoa de l\ill(ionc1 Administrativas que merman au 

actMdad docente y de invuti¡acldo, 

e) FaJtaa planeacidn, apoyo y presupuesto para 11 rcaliw:idn de invcsti¡aclonea. 

n CJ.bJd
0

0 a )DI dil1iOIOi m11pa.1 CUtfÍCUfllfCS que se impfftnll!R, Jo1 mAClltnl 00 lo¡:nn Upecil\liz.arse CD hu 

ma1eriu que Imparten~ por Olro lado y a partir de la misma c1uu.0 lu materias ton ui¡nadas a lo• 

maestros 1in atender a la especill!idad proíc:siom1l que: poseen. 

g) Ei.;ittc: una allll rolAc:idn docen1e mo1ivRda por 11' falla de continuidad do lu m1ttcrlu: bto lmplin que 

maestro. espec:il\liu.do1 en a1,una irea, no encuentren una m11teria afín a ella duran1e dos o m«s semestres 

consc:c:ulivOI. 
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5,4,2.3. Tercer Objetivo 

Delennlnar la problem41ka del conlenldo, la exlensldn, la lnlerrelacldn y las deficiencias 

de las materias de la carrera, 

(Ver Cuadro XIII) 

CUADRO XIII 

a) La blblio,rana recomendiuJa ea 101 pro¡:;ramu, y espechllmento en el irca de Psicolo,ra SoclaJ, eltf 

deucrualiu.da, 

b) El contenido de 101 pro¡ramu oo cumple, en la mayoría de 101 casos, el criterio de van¡uardia esperado, 

upecia!mcn10 en tu •re.u Industria! y Social. 

e) Laa materiu do Trorn:o Común y lu Complemll!nlM.ruu: c&tán dc1vinculM1.hu de 111 curcrad• P1icoloaí• 

(cspeela!menla CrCAlividad, Protpcc:liva y Eplatemolo~fa). 

d) La curricula es deficiente, sobre todo en lo relativo a Metodolo¡ía y Téc.Ucu de lnvc.&ti¡acldo, Cieocia y 

Etpiltcmolo¡ía (en cita úhima el pro¡;ramA es pobre y no incluye kmRS de van¡uardla). 

•) Loa pro¡rMtU incluyen 1nucba lníonnac:idn para el tulmero d11 horu di~poniblu. bo ocuiona que lo• 

lemu se vea.a superficialmente y con prisa, y que el alumno no alcance a profundiw en elloa. 

n A los alumno& le& hace íl\lta ln(orm11cidn prcvh1 11 la imp11rticidn de lllGunu m11tc1iu: 'blo ae ha generado 

por (A!tl de UM estructura coherente de la curricula que Imprima continuidad aJ u.ber. 
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5,4,2.4. Cuarto Objetivo 

Detennlnar la problemática Imperante para la reallzacldn de pnlctlcas. 

(Ver Cuadro XIV) 

CUADRO XIV 

e) Ea •l mapa curricular no tt ui¡aan boru-prictica, lo cual es incon¡Nento con el MES XXJ, 

b) El ollm•ro de pr"=tlcu que• llevan a cabo es insuficiente: DO ed&te apoyo co la UnlveraJdad paro. 

iDCNmHtarlu. 

e) Ea oeeeu.rio rellliw pr«clil:u en comunidad .. , iftllituclor1 .. y or¡ani1mot ntcf'rnNI, No ha)' promoc:ido 

do l&Ío, llÍ planea definidoa, cU presupuesto. 

d) Lu prfclicu que ae reaUZAn co el CEDH con niños, too obli,atoriu: fdc&nente ~&to u di&cutiblc, tobro 

todo cUMdo al¡uooa a!uinnot tieoeo tuertca rcai&1c;nciu a ello. 
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5.4.2.5. Quinto Objetivo 

Determinar la problem4tlca bnperante en cuanto a la existencia, dlsponlbllldad y estado 

del material dld4cllco. 

(Ver Cuadro XV) 

CUADRO XV 

•) Es aecu.ario crur o lncremenlaJ' Centro• de lnfonnaelón que ln1ecren: 

• BlblioCcca • 

.. ffeme~. 

- Videot.ca. 

EJ material diqionible es ucuo y dow:rualiudo. 

b) Fallil planear el mattrill! did&:tico de cada materia. 

e) Fali. equipo y ma1erilll en buenas ~ndiclonu; no se cuenta coo sufkienttl proyoc1oru 'I i:omputadoru. 

d) Es necewlo incrementar el lnven11.rio de pruehM psicoldiicas, tanto en canlidad como •o divenific:aei6o 
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5.4.2.6. Sexto Objetivo 

Obtener recomendaciones de cambio de los docentes con respecto al MES XXI. 

(Ver Cuadro XVI) 

CU A ORO XVI 

Sobre el Modelo Educativo Actual: 

a) Revi&Ar 1'1. currlcula acrukl y adecul\rla a los objetivos del MES XXl sobre biue1 íactibles de llevarse a 

cabo, 

b) E1t1tblecer un crilerio de no c11.mbio curriculu, al meno1 en ocho años," fin de esUtbfcccr base¡: 

coherenlu ~e cvalu11ción futura. 

e) l\juatat 101 ¡rupos a un mMlmo de 2S alumnos para hacer íacliblc el modelo. 

d) En lo que respecta 11 Plicolo~íA, el lm(IOrtMte implementar 111 curticula con1idcrMdo el mMcjo de una 

m111cria por semestre bffjo el esquema de •Grupos Operativos• a linde mMcjar propo¡itivamcnte, l• 

angustia que loa lcmu ¡;cnimin en la estructura p1ic:ológica del e1tudhm1e. 

e) Ellpecialiuu- IH form1u:ión del 11lumno desde los primeros ~mc1tre1 (tercer M:mot~ en lldcltu1te). 

O No formar Tronco Co1mln con alumno• de carrcru con obje1ivo1 de estudio dlRmttralmentc opuestos a 

Pllcolo¡ra. 
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CU ADRO XVI 

Sobre t:I Penonal Docente: 

a) Vi¡:,ilar la aeleccidn de docente&: ser mú ui,ente• con el rtr'°nkl que u contrata. 

h) M\'ijorar el sueldo de 101 mMutro• y optimiuu incentivos académico• y profesionales. 

a) Articular adccuadllmenl111 la• pr~ticu coo la teoría. 

bl Es imPoru.nte que la prActicas rc¡neunten por lo menos el SD9' do la calificación y la formacido del 

alumno. 

e) Que se establez.ca un presupuesto adtcuRdo [>Rt'I la realiiacidn de pr~cticu, t11C i:omo 101 m~ioa 

apropiados para llevinlu a cabo fUera do la Universidad (transporte, conlaetoa externoa, etc.). 

90 



CUADRO XVI 

Sobre la Currlcula: 

a) Llevar a c:Rbo un 11nll.lilis crítico de 11 curricula en eenerat. a fin de elimln11r las incohetenciu que posee y 

aclualiiUltlR; ampliar .el númtro die horu par tnRleria. 

b) Implementar tknicu de invesli&acidn ¡rupalcs y paicOIOCiales. 

e) Incorporar a lodlU lu m111eriu un primor cap(tulo quo trate 10bro Ja metodolo&í• específica que utiliza la 

cloocia en cuutidn, para aprox..im11.ne aJ sabtr; con tito se toerarr• el reíoruuniento collJtilnte do una 

actitud cient!fica en el aJumno. 

d) Revi&M los pro&rAml\I de P1icologí11 SociRI y ac1u1diurlo1. 

e) JncJurr horu·prlfclicA en cl«l'a semestre. 

f) Con.1lderar en el diselio do pt'KliCN1 tu lhnitacionu por tiempo que tienen los alumoo. del hlmo 

ve.spei'tino. y considerar la íormulaci6n do do¡ pro¡i,nunu (matulioo y vespertino) bajo condicione. 

equivalente•, 

1> Ea;1111cturar temuia1 din;(mlcOI, activos, con variedad do material didklico. 

h) Ampliat la bibllogNl~ de lectura oblipd• pani el aJumno. 
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CU ADRO XVI 

Sobre el Material Dlüclko: 

1l Que baya equipo de cdmputo dirponible, en buen eswio '1 en mJmero adecuado a la can1ldr.d de alumooa 

que lo requieran. 

b) Incrementar el matcrli!J did!cllco (Pruebas p1icold¡icas, videos, acewo1, etc.) 

e) FormM:ión de una videole.ca '1 b.n:ieroloca, con 1uscripcionc1 a lu r-evi1ll&a cien111l~ mú imponanta;1 del 

mundo, que e11tudicn la condu.:t11 y el cotnpol'U!.mienlo humano y animl\I, 

d} CreN" MlDlo¡íKA para cKda materia, que cubran toudmente el pro¡;ramfl 1emA1ico de I• mi1ma. 
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

En principio, debe tenerse presente la naturaleza de esta investigación; se trató de un Estudio 

Exploratorio en el cual. los investigadores buscaron indagar sobre la situación que prevalecía 

en la carrera de Psicología con el Modelo Educativo Siglo XXI. a fin de generar un contexio 

teórico sobre el que futuros investigadores pudieran generar estudios casuísticos. Así, los 

resultados obtenidos facilitarán el acceso a la problemática estudiada, pudiendo ser tomados 

como punto de panida para el planteamiento de problemas nuevos. V.gr., ¿ Qu~ alternativas 

existen para la realización de practicas en el área cllnica ? . Como quiera que sea, el esfuerzo 

realizado arroja luz para el desarrollo de futuras investigaciones. 

Un aspecto imponante a considerar es la alta especificidad de la población de alumnos !Ornada 

aquí. Se trató de la primera generación de Psicología que egresarla bajo el MES XXI; los 

resultados aluden a ella y algunos de éstos. sólo pueden ser tomados para ella (V.gr., perfil de 

la muestra, intereses, cte.). Sin embargo y a pesar de ello, cienos resultados pueden ser 

aplicables a las demás generaciones, previa comprobación. (V .gr., la inclinación del alumno 

hacia el área de la Psicología Clfnica). 

Otro punto imponante es la muestra de docentes: sólo se tomó a diez profesores. Esto puede 

iníluír la falta de coincidencia entre los resultados de esta investigación y los de otra realizada 
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con una muestra representativa de la población lota! de docentes del Plantel Tlalpan, o de varios 

planteles. La represen1a1ivldad de la muestra que utilizamos aquí, se circunscribid a la selección 

do maoslros con experiencia y conocimiento lanlo del anligüo Plan U.N.A.M., como del MES 

XXI, a fin de contar con opiniones •autorizadas", más que estadísticamente representativas. 

Debe hacerse notar algo similar con respecto al Plan1el. Los resultados son aplicables al Plantel 

Tlalpan; una invesligación similar en el Plantel Lomas Verdes, por ejemplo, podría discrepar 

ºcon ellos, o señalar o acentuar problemáticas distintas. 

Finalmente cabe se~alar, que nunca se procedió a una revisión detallada de la curricula; dado 

que ello rebasaba Jos alcances de este estudio. Por tal razón, las consideraciones vertidas con 

rospeclo a ella en los resultados deberán confirmarse a través del análisis curricular. 

Con todo, existen puntos de alerta generales importantes de lomar en cuenta. 
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7. R E e o M EN D A e 1 o N Es 

7.1. DIDACTICA DE LA PSICOLOGIA. 

7.1.1. Ontología del Saber Psicológico. 

La Psicología •opera• con la subjetividad. Con esa subjetividad, 11objctivada• por unos y 

transgiversada por otros. La Psicolog(a intenta comprender el por qué de las emociones, los 

sentimientos, el saber, la conducta, etc. y se esfuerza por describir, por definir, por 

aprehenderles y plasmarles en palabras. Amado/Levy (1985) afirma que "Toda intuición 

original de lo real, toda emocldn en llltimo caso, que mueve, en el sentido propio del ~rmino, 

la psique y la desvfa hacia el lenguaje, topa con este obsulculo mayor de que "no hay palabras" 

para decirlo y que, sin embargo, es preciso encontrarlas". Por ello, toda aproximación a la 

subjetividad, nunca deja de serlo. La aprehensión total nunca se realiza, si acaso es 

momentánea. 

Comprender una emoción en uno mismo es ya una tarea difTcil. Amado/Levy (1985) opina: 

"El Psicólogo ... •ensordecido por las resonancias", (de su propio saber) quiere sin cesar 

descubrir sus sentimientos, mientras que el Psicoanalista, que comprende la imágen más 

profundamente que el Psicólogo, la traiciona no obstante: pierde su repercusión •ocupado en 

desenredar la madeja de sus interpretaciones". 
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Si tal tarea se toma ya dificil, ¿ Qu6 tanto lo puede ser el comprender al Otro ? 

Quienes presumiblemente lo han logrado, han archivado su saber en libros, en palabras, en letra 

muerta (Braunstein, 1986); en documentos que no dan al lector, al estudioso, la esencia de lo 

vital, que es necesario reconocer en uno mismo para aproximarse a una parcial aprehensión, 

Alln así, la palabra muerta, el libro, sistematiza, clasifica, ordena, propone un método al que 

uno se cii1e, como una clltigencia para saber, y en el proceso, se pierde la •ontología de lo 

poético". 

Porque la subjetividad nunca ha sido mejor transmitida de ser a ser, que por el trabajo del poeta, 

que dice poco e ilumina mucho. Pero su trabajo, afortunadamente, no es cicntlfico y por tanto, 

desdeñable. 

La Psicología traduce al Hombre que estudia al Hombre. Este es juez y parte. Abogado y 

Fiscal. Cuipable e Inocente. Se mira en el espejo y aún as! no logra verse. Foucaull (Postcr, 

1991) señalaba: "Las disciplinas que loman al "Hombre" como su objeto, tienen tambi6n al 

•Hombre• como su sujeto. Este círculo hermenéutico provoca una ceguera, que permite a las 

ciencias del hombre eludir la renexión acerca de sus efectos sobre la práctica". 

Y sin embargo, empeñados en conocemos, insistimos en generar un saber •válido•, •cientlfico•, 

"acumulable", y trazamos su permanencia difundiéndolo en las escuelas. Sin embargo, "La 
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instilución no detenta tampoco el saber, a lo sumo, el poder: el de dar los tflulos• (Braunstein, 

1986). 

Y el •título*, ese nombramiento que es reconocimiento social, no es el resultado de un 

re-conocimiento individual en el aprendiz de Psicólogo. La carrera fue justamente éso, una 

carrera, un tránsito apresurado por turbulentas aguas emocionales no comprendidas. Lo 

importante, a pesar de las críticas que siempre surgen en uno durante la travesía, es el título. 

No se aprehende el sistema, no se le reconoce en uno mismo. "Se está en peligro a cada 

momento de aprisionar la id.ca viva, la intuición del sistema. Se está en peligro de tentar aJ 

devorador de ciencia, que se aprenderá de memoria todas tas subdivisiones de un sistema que, 

por operacionales que sean, no pasan de abstracciones. necesarias para la exposición y jamás 

idtnticas a lo que expresan• (Amado/Levy, 1985). 

Por tso, pcirque la Psicolog!a traduce al Hombre que estudia al Hombre, porque el objetivo no 

es aprender sino aprehender, por éso es que el proceso debe incluir el re-conocimiento 

individual en el propio saber que se estudia. Deben eludirse las expresiones esten:otipadas: El 

sistema en estudio se verifica por encima de ellas a medida que se vMnta con la conírontación 

de sus propios descubrimientos (Amado/Levy, 1985) y el propio re-conocimiento cotidiano. 

97 



El aula no es, sin embargo, una comunidad terape~lica, pero tampoco es ajena a lo 

"patológico". La angustia generada por el saber en clase debe ser manejada, tratada, dilucidada. 

Ante la imposibilidad ('I) de asignar psicoterapias individuales, deben instrumentarse opciones 

grupales. En el sen1ido en que hablamos, ¿ Qué diferencia al Psicólogo del Psicoanalista ? Es 

distinta en cada uno la necesidad de conocer y manejar sus conflictos ? El manejo de dinámicas 

grupales en Psicología como pane del método a seguir en su didác1ica debe ser esencial, 

fundamento y base de la cnse~anza. Sobre ellas, la Pedagogía atenderá la transmisión de la 

palabra. En ellas, la Psicología reconocerá a su obje10-suje10 haciendo resonar la misma 

palabra. 

Sólo as!, el aprendizaje significativo propues10 por el MES XXI, puede ser aspiración plausible, 

aunque impeñecta, en el campo mismo de la Licenciatura en Psicología. 
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8. CONCLUSIONES 

a) Parece poco sustentable la idea de que el MES XXI exista en la realidad. A la luz de los 

resultados obtenidos en esta investigación, y con todas las implicaciones metodológicas que 

ello implica, parece más plausible la hip61esis de que el modelo educativo que se aplica 

está más cerca del modelo tradicional -y aún así, sólo en algunos punlOS· que de un modelo 

de vanguardia. 

El MES XXI no cuenta con la infraestructura académica, didáctica, material y de 

planeación que posibiliten su puesta en práctica. Además, algunos de sus postulados 

parecen ser inapropiados; por ejemplo: 

La Flexibllidod de la Curricula. 

Los estudiantes se sienten descontrolados, porque no saben qué materias elegir; su decisión 

no es asesorada. Además, nunca saben qué materias se van a abrir el próximo semestre. 

Por otro lado, esta situación genera alta rotación de maestros y auspicia que éstos no logren 

especializarse en una materia y que incluso impartan materias fuera de su especialidad 

prof~ional. 
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El fomento lnterdlg;lpllnarlo. 

Unir en un solo grupo a estudiantes debutantes que no conocen la profesión que estudian, 

ni poseen el bagaje necesario de ella para desde ah! analizar una problemática, 

compartiendo un enfoque interdisciplinario, es a nuestro parecer un error didáctico, y más, 

cuando ésto solo genera '"fastidio'" y '"aburrimiento'" en los estudiantes. 

La5 Pntcticas. 

Estas no están planeadas, son escasas y no están contempladas en su "justa dimensión'", 

para la carrera de Psicologfa. El objeto de estudio de Psicologfa está en las personas; éstas 

no son cosas~ •practicar" en Psicología implica acercarse a ellas y ésto, a su vez, implica 

problemas tticos y de formación individual -formación psfquica- que no se han 

considerado. 

b) Es necesario lograr una mayor aproximación entre el MES XXI y Ja carrera de Psicologfa, 

toda vez que la ense~anza de tsta tiene pormenores importantes. Psicologla exige una 

didáctica propia y suigeneris, que no se aproxima en algunos puntos, a ninguna otra 

carrera. El estudiante debe ser desarrollado no sólo Intelectualmente sino, sobre todo, 

afectivamente. Es importante considerar su transferencia; del análisis de ésta; pano su 
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formación como psicólogo. Se considera inapropiado asignar un niño con retraso en el 

desarrollo a un estudiante que no lo tolera; también lo es, no analizar en una sesión grupal 

el por qu6 de su resistencia. El aula de Psicología, es no sólo un campo didáctico; es 

también un campo psicológico donde a diario 1 ante la Psicopato1ogCa, las Teorías, la 

Psicometrfa 1 la Psiquiatría, etc., se desatan la angustia, el miedo, depresiones, etc., que 

se pierden irremediablemente como recurso Va1ioso de aprendii.aje. pudiendo ser 

aprovechadas en Sesiones Didácticas de Grupo. 

d Psicología es una ciencia cuyo desarrollo científico es aún incipiente. Por tanto, no es 

posible privilegiar ninguna corriente de pensamiento en su enseñanza. En la selección de 

maestros debe considerarse su llnea de pensamiento -toda vez que ésta define el saber que 

desarrollan- de tal suene que en el conjunto de la nómina docente se equilibre la influencia 

de las .diferentes escuelas de Psicología. Acaso ~sto sea posible, al menos, en términos 

relativos; la innuencia de un maestro competente pesa más que la de veinte mediocres. 

¡!l. La formación metodológica del estudiante requiere, sr, de una materia que lo ponga a punto 

en los objetivos, técnicas y métodos generales de investigación. Sin embargo, para que la 

formación científica del estudiante sea completa, debe reforzarse el saber metodológico, 

identificándolo en cada una de las materias de la carrera. Esto implica que no sólo se 
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enseften los diferentes saberes, sino también cómo llegar a ellos, cómo generarlos, 

mediante qué metodología. 

rl Debe replantearse el objetivo social de la carrera: ¿ Se educa para el pafs, para el 

estudiante, para contribuír al desarrollo de una profesión, o para el beneficio de la 

Institución 7. 

Esta pregunta es relevante por lo siguiente: 

1.- Mcrcadológicamente, es preciso definir un segmento de cllenleS al cual dar un servicio 

de excelencia: el cliente es el estudiante; si éste demanda una mayor especialización 

en Psicología CICnica, ¿ por qué no definir en ésos términos la orientación teórico

práctica de la carrera ? . 

2.- Especializar ta carrera desde los primeros semestres, en una sola área, no sdlo 

generarla un rápido desarrollo de la misma, sino un alto prestigio en los círculos 

universitarios y el inicio de una tradición. 

3.- Arcas de Psicología no incluídas en esta curricula especializada (particularmente, 

Industrial y Educativa), pueden impartirse extracurricularmente en Cursos y 
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Diplomados interscmestrales, sin entorpecer Ja íormacidn unidireccional del estudiante. 

0 Los Centros de Atención Comunitaria deben ser objeto de una mayor organización; 

actualmente oons1i1uyen un riesgo político importante para la Universidad del Valle de 

México. 

&l Es preciso mejorar sueldos y prestaciones a los docentes, a fin de lograr una mayor 

dedicación y una selección más rigurosa de los mismos. Los sueldos y prestaciones 

pagados no deben ser vistos como un gasto, sino como una inversión; con ello se invierte 

en prestigio, en calidad, en demanda. Un ilustre banquero mexicano suele decir: "La clave 

del éxito se resume en una palabra: 1=!rul". 

bl El MES XXI en papel, es innovador. Pero de papel están llenos todos los archivos de la 

S.E.P: y la educación en Méxioo sigue estancada. 

Seña verdaderamente maravilloso que alguien decidiera, por fin, •meter las manos al 

fuego•, y creara una carrera de Psicología vcrdaderamenle innovadora. 
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