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1.J:NTRODUCCION 

La carrera de Biología de la Universidad Autónoma 

Metropolitana de la Unidad Xochimilco' inició BUS actividades 

en enero de 1976. La información que contienen est~· 

investigación, abarcó hasta marzo, de. 1992 ··y constitúye. el 
- =-· :_-:· •.. :-:,:· '.'.:· .--:·-··.':··:' •·. -·--

primer esfuerzo por producir información·· sobre .el.~: quehacer 

cotidiano y por analizar las condiciones '·d~: ~P~:~ació~i dé esta . 

carrera. 
-._, 

ciertamente, se harí prodi.ic!idó cd~ ''ant~d~;i.dad ~i»c;.rtes que. 

contemplaron' el anáÍisis :¿ d~. ·lbs: [>1'indipé:l~;;· p'iobiem;;.s 'de la 
,._-. ->_;·: ·,-.. '·''. . '.'· .. '._::, 

carrera.· (Barreiro,:. J.994/··Ramoá,. :19.8,G·:y Día.z, et ··a1., ·1989) 

los éuales . resul..i:arorí ·. f;,nd~me~tale~ ,. para 
·'· : . ---.-, _,.. __ ._ :. señalar BUS 

p~incipale; deÜcieni::ia~. ·· si.n: embargo, la producción de 
- - - . :- - ·':_ : ~ ' . 

informació~ sobre el 'trabajo cotidiano ha sido muy escasa y 

los ·análisis se --~e~tJ:'."aron fundamentalmente en las limitantes 

para llevar· a la·:. práctica los planteamientos educativos 

producidos por la. UAM"X y por la carrera de Biología. 

Así pues; la· refl~xión sobre el quehacer cotidiano en la 

carrera dé Biología,-. como en muchas áreas de la UAM-X,. ha. 

sido descuidada. Razón por la cual este trabajo surge 

tratando de contribuir en ese sentido, y representa _entpnces, 

1 En el desarrollo de e=ste trabajo, se abreviará el nombre de -la universidad mediante el uso 
de sus letras iniciales UAM-X. 



una reflexión de 16 años de experiencia en la formación 'de 

Biólogos en el Sistema Modúlar. 

El trabajo. buscó ·desar.;::olla~ una. explicación comprehensiva' 

acer~a · de' .. la ,,iri~~:rac.c'i.6~-: ·~~c:en¿~~- ~·tirr,icú~ ,i~ ·, -'.:·~-ª ·. de-.C ir, sobre 
- . . ' - .,. '-... - - . .. . . 

las formas en.que,eLcurricul~m: ir{fluye:.~11:1a ~onstrucción de 

las es~~u~t\lras:; d~, ~Í.gni~i~ad~ ,d~l ~Jceii{te;, i·· d~ 
en que ~ste :: ~'J. ;jez;in:úuye éobre' el 6u;;.riculum: 

las· formas 

;' ."7 ::.: .• ' --:·. :::' -. "->;~~- _::) .. ' .- -··. 

Es necesa.i-io ,~-d~-~t·á.cár:··· que _·.:a_·-l.,;_i~f-~~1::r·~:~, ~::f ~,-~t~! -:~irite·r:-accÍ.ón·, se 

piens~ "ª~>:e:~ ··~~~~:~¿~-1~m- ·en -.. ~-~'.9~-, (~~s-~(~~-~i;;:·. -~~·-~-~n,,-_:6~F~i~-~-1Um. 
que se co~sirúy~ ~~ ~óio 'de las .• recon;ein:da:d.ones sC>breÍ lo ql.Í.e 

debe hacer~~; sino tambié~ a p~r¿lr d~; las! p~ácti~as. y 

significaciones . s;ci~:Les .que se ponen ~n:· jue~6 • ~n. ei.tra~éljo 
... 

Lo anterior: reit·era una concepción a·e · _curriculum como una 

totalidad interactuante y compleja, compuesta de distintos 

1 se ent:iende por explicación comprehensiva a la acción de identificar la importancia que 
tiene un hecho particular dentro de un contexto cultural determinado. En este oentido se 
buaca lograr lo que Oeertz afirm.:i de la siguiente 1nancra: "La meta es llegar a grandes 
conclusiones partiendo de hechos pequeí'ioo pero de contextura muy densa, prestar apoyo a 
enunciaciones genera.leo sobre el papel de la cultura en la construcción de la vida colectiva 
relacionAndalas exactaine11te con hechos específicos y complejos." aee1:tz C. tl987). La 

lin::1!:~~~~!6;/:0~:=p~~l~~r::~r~~~~~:: d~c~~~~·ü~~a~~~ Je la ~:~~;i form~ en que es manejado 
por Caetoriadis (l98ll al referirse al grado de i:efcrencla a lo real y que se encuentra 
constituido fundamentalmente par ti:-:a estructura dí! conocimientoo (sign1ficndos socialmente 

~o;:t;~i~~:!a~op:: ~: ;::~~:~~~ª u~:rc~:e:~~:~n( 6d~90c1ufrirctc~015u: 1c~~a:~l: :: ;~:a:i~:i~~~~~~:;> ~a 
de curriculum oculto. lo.unque esta última nocl.6n ha experir:-.entado definiciones conflictivas, 
en ellae existe cierto ni ... el. de concordancia en entenderla i:omo aquellas normau no dichas, 
-.mlorco y creencias implicados en la transm1siOn del cono-=:..micnto Git·oux \l9S8l. La noción 
del curriculum en uso, según la opinión del autor, destaca mejor la ;df.!a qui! oe quiere 
exprcua1· en este trc\bajo, para referir:'.le a todos los a!lpect.os que pr1rticipan en la 
construcc16n del curriculum, sin limitarse i\ l.o no dicho o ;i lo no explicitado. 



aspectos los cuales se influyen, mutuamente y dentro de la . 

cual el docente ocupa un papel ,fundamental'. 

Los aspectos cUrriculares · que. se-. torriaron -en cuenta para 

analizar la interacción .-"aoC.~nf~-.~~~·~i_c""~'l~~ ·.se ·-dif.ererlciaron 

en tres grandes grupos: • ~) _- ic,~ aspectos normativos 

institucionales~ ·en ~~'te ca~i:·:'.~;~p;e~~-jt--~~~-~ -fllndameiltalmente 
' , .. ·.~ 

por los documentos oficiáles•;o '<le,• uso común, b) los ,aspectos 

socio~ógicos, pal-~i~ui-ar·~-~n~-~ ~. ·i-~:~:·;, : que se refieren a los 

cambios q~e- S~·-. h~-~ ;·~exP~'~i~~~~f:;·¿~~:. -~:~.--.-~ñ~s recientes en· la 

estructura ocupac,ional,.~eii~iÓÍogg.y ~)_ .. las interacciones que 

se producen _:.en- ~~-~·~·: .. ~-~~-~-~~-~ ;·~'hi~~-~~it~rio entre doCentes y 
. . . ., . . 

entre docentes y ah1mn~s ;'_ -

Los objetiv·os inás:: .;;eÍpecÍffcos ~el trabájo sé enmarcan. dentro 

de este marco. de· in~e:ra.cción ~Y son lo~ siguientes: 

. ·- ' . . . 

1) Describir.lás principáles condiciones iristitucionales, a 

través de· diferenciar las características del espaci~ 

universitario donde se imparte la carrera de Biología¡ y 

de diferenciar los momentos institucionales por los que• 

a atravesado dicha carrera. 

5 
Esta concepción no contempla al curriculum como un mero plan instc-umental, aino que mas 

bien apunta a la llamada sociología de cutc-iculum, en el sentido seflalado por Egglcaton 
Cl!iBO) de que el hombre vive en grupo, ce-ea cultura, acumula conocimiento y lo trasmite. A.sí 
por ejemplo la Uf.M·X como inotituci6n educativa introduce a. sus miembros y los Bociali;i:<i a 
partir de prop6oitos y meca.ni1Jmos apropiados para ella, pero tanto al externo como al 
interior de la institución Ge producen procesos que influyen en eston propósitos y 
mecanismos. 



2) Analizar las caracterís.tica.s ·dei discurso oficial 

pedagógico, con .la :finali.dad de producir un referente 

que permita ident'ificar·: .el. :"ig1üficado oto~gado a est.aá 

formulaciones pC:,i • lo;, :~ob~ni~s .de ia' carrera de 

3) 

4) 

5) 

6. 

Biología:· 
:.· 

,._ .. , .... , , 

Identificar y d~sc;:.fbÍ.r fo~;:canil;iils en .e'l conoCimiento 

socialmente· ·. rel~vante') ~~,>~{ ;te~reno ·• ·. deL' desarrollo 

profesionai de l~~ ;i~fogi~ }\) sÜ~ \~~percu;,iiln~s' en el' 
, , ... ·- . r -· -. ·,:, ;:.;.-.i> 

plan .de' est{icii~·; ,de la '.cafiefa ele B~olc:igÍa 'de la UAM-x; 

Diferenciar e~tÚo; ;'~~. e.'~d;."1.i_i¡~i.6~ ·~ ': ti~ci~ de . 

interacciones 'que; e se,' preii~~tin' f(en ei\ t:~a~;j ~ é:iodcliano 

del docente . con. la Jf¡~~n~~~- ' ·~~·; identificar .. como 

influye~ estb~ ~~ilce~c:is ;en'1a'.;.cilh"!~rú.cción}>' ~rahs111isi6~··. 
>'-:E ·~·\·,' ~'i:~!-~-~.---

de significádos socialmente co~paitici6s '.' 
.. · . ..:", :-~ ~;:. '>" - ·_ <<- · .... · :· -

Interpretar el dis,cursiJ del'docente' ~iJn;la finalidad ~e 

develeriir. fa estructüra e d.e , '~Tgnif\~.~d6~ ~~6mpa'rtida 

Elaborar un dia~nÓst;ico,:que 'cie .cuenta cle ¡os{m~canismos 
::·-:.,· "'~- _:- _ ... _;· .. ·-·.' -''·:.· ::,-. >-" :>: .: ·.:· :::_. _:-:· .. 

de interacción dilcente2'ciurribú1;,¡m• a i tr;.¡vés éie' i'ntegrar · · 

los: princi¡,ales a;;~eb~o~ ~~:. Íos ()bje;tl.~~s ~~t~~i~res. 

El estudio de . las, c.;n~~ci'onE •instlfuc·i~h~lés ,se enfoco 

particularmente <ü Dej;>art_amehto de, ~i ;~o~b~e ,~: ~~ Ambi~nte, 
espacio de ·la • UAM-X !"n . donde sé: dé~a';,'roll~ la carrera de 

Biología. Se dif~renciaron mom~ntos histó~icos en función de 



los tipos de interacció_n predominantes entre docen.tes y entre 

docentes y alumnos•. 

. . . . . . -

Para efectuar- el análisis de las características del .discurso 

oficial c;:ontemplaron~ .pedagógico se los documentos 

desarroÜ~dois \ po~ lá · c,;,rrera ··de Biología. 
' ·· ... ·' 

la ·uAM~x· y por 

do~um~~~o~ - • repre~ent~n el Estos ··_ ~:'P~C:t~ /noi~at.i,;c, del 

curriculum ·y'. ~oht~mbl;, i~s ~ccio~es que con ;C:arácter ÚiciaÍ 
·'. ., '~. ,, . : 

desarrol.la 
,., ·.,.· 

·é'Stá- " iriStithción Los ·'documentos 
~ ·- '. ';' 

considerados ... fueron -·-e1 Documeni:O ·xóChimilco~, el - -Plan de 

Estudios de·- la 

Modulares'. 

:carrera. .de· 

-_ . - ; 

., ,. ". ;·:: ... ·-

' ioJ' Programas 

LO~ -~am~io~ ·;~~ -~1-,_CO!lO~··¡lni~n~6 :-~O~~a:im.~nte_. re1evante en el. 

terreno del desar~ollo profes:Í.on~i :de los Biólogos _se revisó 

a través. - de -los faétores 'que han- ·incidido - ·en la 

transformación de papel .del Biólogo en sociedad. Aquí se 

retomo una preocupación ya señalada por Young (1988) en el 

sentido de que el curriculum es también una serie de 

6 
La :;elección de este criterio p<1ra diferenciar los momentoti in:Jtitucionales, obedece a que 

la definición de los propósitos, pdctic.:.s y contenidos que ae t1i9nifican como legítimos, 
depende en gran parte de estas fonnas de interacción, Eatoa campea leg!timo'l son 
fundamentales para en las formas e.le social h:aci6n de los sujetos (Bourdieu, 1988). 
1 

La inatituci6n educativa, como cualquier otra institución, emite una serie de 
prescripciones que tiene como fin,'llldad últ.ima la reproducción de la inatitución misma 
(Coser, 1978), En la!l instituciones educdtivas se pueden d1ferenr.iar prescripciones de 
carácter educativo, administrativo, social y político. Las que son consideradas como objeto 
de an4lioio para eote trabajo, son sólo las ele cctrácter educativo. 
1 

Sntre loü pcincip.ilefi docu1.1en:os nc¡·:;.at.i·.•::;!l ~e fund.:11nentan el Si:itc~il Modular, el m.\o 
importante, e:; sin d•Jda, el Documento Xochimilco (Vill.1.real, 1974), el cual no sólo 
constituye el anteproyecto y punto de partida de la UAM-X, !lino que es conuiderado por la 
comunidad universitaria como et documento que nenata la9 normas y linearn1entas a seguir y ha 
sido el origen y oustento de los planes de estudio de las distintas licenciaturas de la 
Universidad. 
9 

Se tomaron en cuenta todoo los progrdmas qui! se encontraban en operación durante el año de 
1992, aunque uinguno de ellos tuviera una aprobación oficial por las inatanci11s 
universitarias. 



• 

invenciones sociológicas que deben ser sometidas al 

cuetionamiento. Este tipo de procesos han repercutido en el 

curricula de las· carreras. de Biol'?~ía ·s~-n. .se~ suficientemente 

discutidos debido. sobre todo a ·lCÍ ·-·reciente de los cambios. Su 

inclusión _en est~ t~~~aj~o·,¿e,debido a que se manifiesta un 

conflicto ocási~na~Ó : ~o~;, ¡.;¡')c6riti~~ncia <!,e tendencias de 

formación asu~id~sJ~.;/¡.;s''d~ce~~~s y_ que. repercute en la 

constrUcci6n, d~·J. ~:=~·~-i~i~~i.JÜ\· ;en ·:~,~á~ ::. 
·,:) :-,)s:. :-.-

, .. · ··.. .. . . ":>_·:>-~'"'··;,:',~ 
Para el estudio d,e los .estilos de; socialización y los ,tipos 

de interaC:C:i'bil~s -~_¡.:i~ ~.,;·, p~eseiltan en ú trabajo cotidiano de 
_.,_ ... - .... - ' ··- ' " :··,- ·. .· 

producido por el miSmo dóC:ente.'ciíáncto ;f:úe 'in'ter;;,ogá.cto ~obre 

su práC:tica ~e~a;6~i~a. L.;~·;a.~~ec~6s 'cie -~~C:i~~i~aci6~ qu'e ~e 
consideraron'· gira;on ace_rca cÍe ~os el_emeri.t.;s 'que 'lo~' docehtes 

retoman•. dé ',l.otqu.; pl1ecleni ci~be_;í~n o.' deben ci;k6~'r/a1}t~~ta~ 
con otrós.-·:d~;~~h"¿e~,·- o ~_con -i~-~·:·:~iÜ·~~~~-~ '.-~n::1a·~~-:·c-i~6:~~~t~ri~ias ·en ... 
que· se ericue,nt~an ~-_11" 

El discurso. ·producido por el· docente también constituyó '1a 

fuente principal de información para estudiar las estructuras 

de significación del docente. El mecanismo principal 

consistió en identificar los elementos curriculares que para 

IO se r"toma el concepto de Michel Foucault. de práctica discurGiva, en donde el discurso ea 
entendido como la práctica de producción y clasificación de significados. Foucault M. 

l119~!! · :ilr;:ndsetnandceilasdi~:;::~~nBa;:eli°:aa: c:~:~~~: {==~~~les eupec!t1cos, en este caso el 
contexto lo constituye el Departamento de el Hombre y su Ambiente, en el cual se conforma 
una subcultura institucional donde los docentes de la carrera de Biología. se uocializan. Ee 
desde este espacio donde el docente inicia su institucionitli~ac16n, término definido por 
Ilerger y Luckman (19861 co1no "tipif1cdci6n reciproca de acciorwa habitual.izadas por tipos de 
actores" y que conduce a una apropiación intf?riorizada de roles. 



los docentes tenían mayor importancia, para lo cual se 

identificaron los temcif!3 ~á~·-recurrentes en··el conjunto de 

discursos. Estos e1e~ent'ós . curz:icular~s ·~ _ const.it~yeron las. 
'· _, . 

categorías de a~álisis ·a.ei::. trab¡¡j~ · y -eStU.Ji.ef~n -.:r~p-ré-sentad~s 

por cinco. 

pedagógicas .• 

del alumno ... 

elementos: pr~t>Ó.;itcJs . ~duci".tiv<>'s, prácticas 

~cJntenidÓ~ >,~~r,:{c,~l.~:re~}: rol del' ".lui;,;,o y •. p~~el · 
:,· .. · . 

. -- :-- ; t ' ~;.' 

' r .•. ~.·.:;~.; .... ~: ... ··: .):.·_,.:·~.·.:· ·/:· .. ·ii ,.. ;~~ 
~-< .. -' <-;>·-.; 

Estos elementos · l:ieáta.c".doi. ¡ ~~;;16~ , dis'~u;.;¡;9' prod;,Cidos · por 

-los docentes .son de~inicio~~~ :~~-.~-ª':1-bje_t¡~~·~- ~.-,. qu~_:: '.··:.·-~:~n·~: sido 

interiorizadas y .construidas": en X~f · ,esp":cio~;c•~i~.u_ral : d~' la 
;- .. -:. -

UAM-X y más particulamente en ,:la ~';ili~hlt~:ra .· q;,~ · se. ha 
.,... ·. ·'· 

desarrollado en el Departamento de . eL m)íllbr~· y>s'U .Ambiente .. 

Estas definiciones particulares. fueron agiúpadas:de ]cuerdCl á 

sus diferencias y coincidencias, ii coritiaStadaÉi: con las 

definiciones, que sobre loS··'mismos'. asp_ectos,- se encontraban 

en el discurso oficial. 

Mediante la diferenciación y agrupación ··de las definiciones 

subjetivas se pudo identificar las estructuras de 

significados compartidas socialmente y las que presentaba un 

carácter más individual, aunque la discusi6n se centro 

fundamentalmente en las primerasn. 

11 
En la discusión que se establece entre el las po!liblea relaciones que se presentan entre 

el sujeto (en este cano el docente) y el contexto cultural o institucional en donde éate de 
desarrolla. e1 autor observó que tal CODO tue oei\alador por 'rHllio (l9aOl la eocia.liz.-1.ci6n 
•no se reduce a un conjunto de estructuras int.erna11 transferidas~ {p 15} y que ,1firmacione!l 
como la de qui!! •El actor no existe fuera del sistema que define la libertad, que es la suya, 
y la racionalidad que puede eir.plear en su acción* !Crozicr y Friedberg, 1990, p. J.l) 
tuvieron para el presente trabajo una capacidad explicativa m.'\e limitild1t. 
IJ Se reconoce aquí que en la presentación de renultados existe una nobresimplificación del 
eiundo eimbólico que inicio con la delin:taci6n de lau caLe9or!aa lo cual dejo fuera tcmát.icaa 



Finalmente se realizo una · .. integración· buscando resaltar los 

principales procesos, que aunqu~ señal~dos en los objetivos 

anteriore~,. ;participa:n, .en "·.1a·~· .. c~Il.st·i:üccián - del curriculum en 
- . '~ ' · .. 

uso. Esta inte9ración moStró' que:, i·~ · .. ·construcción del 

curriculunl refi~j'~~ .. e:). ¿~r'~ci~-e-~ :~.~e:;·:"{~·_ inStitucián educativa14 , 

razón por la c~~i lÓs c;.,mpos ~{~n{~¡cados como legítimos" no 

se limitan al discurso ofiC:ia{, i~' cualexplica la dificultad 

de identificar.' l'as ·características _.de1: currículum. 

menos recurrentes pero, tal vez no menos importantes. También oe observó la convivencia de 
estructuras de significados que describen una. subcultura con!l ic::.iva, aunque la preaentación 
de los resultados aólo evidencia los conClicto!I mas evidenteo. 
1 ~ Ball ll9891 ceñdla· en este mmtid::>, que las instituciones educatiVi!.S "ocup.:m un incómodo 
lugar intermedio entra !.an organizaciones labol."ales jerárquicas y l.1s organi;-:aciones 
cont1·oladas por su :r.ieir.Ctos. !el pro!es:>!") co:u;e:·va al rni:nos, algún control sobr!? su 
organización y la daecci6n de 1hl ldbor en ella" (p. 26), 
15 La institución eocah.r i'll definir nua fi.nes }' los medias p,u·a alcanzar1oi;, conforma los 
elementon fundamentdles de la "ci.:l~ura legítima" IB.:iurrlieu, 1988) pero los mec.;nis1:105 de 
legitimación abarcan tamb1é11 proce>ios d~ soc::1al1zac16n, pa1t1o;:uldt"!l'ent.t: i:n uni.1 institución 
como la escuela l'r, dende no existe una estructura jerárquica m._¡¡• ríg1da. 



2 . METODOLOGIA 

a) ENFOQUE.DEL TRABAJO 

El enfoque seleccionado .se . ubica dentro de lo que se ha 

denominado la 11 inve~;~i9ac.{6ri cualitativa sobre la enseñanza" 
__ ,····.· ',. -

(Erickson, '1909) .:: su· selección obedece a que este tipo de 
' . :;-· 

enf()que~ ··.'~e.sul~'1·::Pª.,¿:ti'cularmente adecuado cuando se necesita 

s'aber · .. más: acet:ca .cé:Í.é<la. estructura específica de los hechos' 
.¡·-·~- .• _ 

educativos que. Ocurren. en un determinado lugar . 

. ' . ·, ':-"::,· :~_-_·. , 

Cabe aclara,¿ qÜe ~6/t,:,dos, .los autores concuerdan ·en denorriiilar . 

Por ejemplo, shuiman 

(1989) op¡ha ~u~ ;~ku'1t~ erróneo denominar a 'kste tipo ,de 

inves_tigaci-qn~-~~ _'.~;'·~~-~~-i::1·~-~- ~-arma~: ~~ ~~e -al ~c:>ntraStarla~ . ~o_n 
las demás -i'.~~~,S~Í:g~-~i·6~~:~--· ":e·_:_.tipo 11 c1.:1antitativo 11 -~ indtice a 

pensar que ia'~ di~~~~n~ias miis importa~tes entre éstos. Úpos 

de invesÚgac:Í.ón ·sori ~e tip() metodológico. Pero para Shulman, 

la con~epcié>n:· fundainen,tal d~ est~ enfoque es diferente y las 
. . . ' -

diferencias ·:son. de. fondo· antes que metodológicas. Este· mismo 

autor catego~-Í.~~---_::es~~,.tiP~ d~ investigación como de 11 Ec~logí.a 

del aula", ·:debid~ pri~cipalmente a que los objetos d.; estudio 

se ··analfza~· dén~~o· de coÍ1textos específicos, los cuales a sU: 

veZ. se ·encuentran inéorporados o incluidos dentro de 'Otros 

contextos. 



Otra forma común de denominar a este tipo de enfoque es 

investigación educativa· de. corte. etnog_ráfico o de orientación 

en .virtud de qile el propósito cle la 

investigaCión 

signif icado 11 

denominaCión ~u;, ;~e ,i,e, dé' •. 4 :.eh:~• ~~P~\d~ i~~~~~i~ac~ó;,, y aún 

cuando alguno~ autores 'señalen ·la .existencia de ' diferentes 

enfoques dei'iti:o ;<le, '.ii• rn~~~.a~~c:i6n~ d~ •.tipo ,;cuantati~o" 
(Erickson, Íga9)'; 'e:h~teri ;'característicás .'prb~i:a·~ .de este 

enfoque. tant.;. céinceptü~i~s·· ~om~· .··~~·t~d~ÍÓgic~s. '.Dentro .·de· 

estas:'.ú1túnas':-.-- ~~-~.a·~~~-~-.- -~-~-~~~-,~~~{·t0~;~rt~~~-i~·,: l~-~ _s_~g~~ieli~e~·: 
-· ' ~-·. :<;-~ ';.;5/ ... ,, .,~- ~--~ .. ·:,·¡. 

a) AnaÚza .·.el. ~ac~r cpti'dian:J •(~~~-¡t~d~~; i;,::e,racciones, 

discursos, ~t~~¡ eilma~cad~".'de.ntrcÍ é:le"un ~on~exto ;;,ás 

amplio ( Í.nstd~ción ~ /g~:;~ ~c:,¿_~~1'( ét[c .\ 

Analiza 
. ' .<:;·<;·:.-_.·.·,~-·-'_'- ~-~>-_.,_.._:,:: ___ ¡:;: :.·~:-;--'::'.. ·.· -~. ' 

cotidianos.. con : el' obj et:ivo '.de' desarrollar un modelo lo 

'': ;.· __ ::: :~· . ,-'-:~;· 

f~r~~ e· ciit'al.iJd:~ b) •· casos con_cretos y 

más compÚto bo~ibl'e de\a ~du~ción y de .los contextos 

'. '·, .·,-, 

c) Realiza una: sel.eccÍ.·~~ é!é las·. muestras de acuerdo a los 

elementos,· ,~que h~é:hos investigar van . .. ... -
privilegiando. 

d) Considerá importante de· datos a los 

procesos no óbservabl~~.' tales· t;:omo los , pensamientos, 
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actitudes, sentimientos o percepciones de los 

participantes. 

Finalmente, es ·i~~a'rtante resaltar _que .este. tipo de 

características .oca~iona: que el ._riesgo . prin;,ipa_l de este 
.'··· ·.··. 

enfoque, - el· de ·• iacrimaaa·s .- -fOimulaciOnes 
<-' . 

l::iasadas .. en ; d~to~ -t~rribfe~¿nte -· •. limitados" generales, 

(shulmari, Í9e9) .. : :-::;~ 

b) 

;·;::~~:· .. <\~; .}:~~t 
INFORMACJ:ON SOBRE LAS c~~,;ic:Í~?reb, ~~s~iTUCJ:ONALES. 

~-.: (,' ·~;~/.- :>?. 
-fuentes ...• de. • infói~aciÓ,;·; par;. ' ; ~~ij~~z-. este Las punto 

com~r~~a_ie:z::~n·.=· e · ·aocU:m~rit~~:; <:·ofI~i-~1~·~:~··. . estadísticas 

instii:uciona.:i:e:~ .Y· e~ü~c;i~t~~ ~obre hi~t~~i'a., in~ti~uc.i.º~ª1. 
·;:};·-~~~~~.>~;~:· ;•.· .~ ·,;/:·:~-:~'·:·- ;:e- ~:',,. 

Los documento·~· ~~iÍi~leJ • f~~~on 'd,('.fre~·. iipdei; -a) ., Los Le 

sirviere.; de baii~ para la j;irópuesta cSrri~'u:1a'-;;c; . el .·-.Proyecto. 

Xoc~imilco .y-_ ·1as --P6iíii.~a8:_., ... á~·:' ,:~o~-~t'r~c-~'i'Ó~ :~~,J~r~i'.6-~i~r:-: de_ 

División de Ciencia Biológicas, ; :~e-, s;;i~d1• ~) '~1° p~;~ de 

estudios de la carrera de Biología y_ c )_ _.L~s .. p~o~;,:ai;.ks de 

trabajo modular vigentes en i99:~·:·_ En cada· uno :cte·: ·estos 

documentos se realizó una leCtUia 0._,i:mS~a~d.0·:~·1;.s : sustentas· e · 

implicaciones en el hacer educati.vo del· docente,_ -a_:_ la vez .que 

un análisis de la relación que mantienen ,_entre ~ellos. 

1 
En 1975, se llevaron a cavo dos talleres de disei\o curi-icular _;,orientados a resolver el 

problema que representa el Diseno Curricular en el marco del. proyecto educativo de la UAM
XochimUco• (UAM-X, 1976, p. 7). Los resultados de estos talleres se publicaron en un 
documento denomlnado Rl Disei\o Curricular. 
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Las estadísticas institucionales se trabajaron bajo guías de 

recolección de datos, con_ el fin de conocer las variaciones 

en el personal docente, tant6 en número como en·cuanto a las 

características de . su. perfÚ . en. ei ·momento' .de ingreso. A la 

par se identiÚc~r~Í'I : las .. condicfones. >i~sti:tucionales que 
>:·.: ·.·'". . ., <· , 

pre".a\écierofi ·é_~- ~l· ~ciiriellt'ó·,_ de'~~- :i#~~~po~a~i6n. 
;¡ ·,,•'' ·." .. -;- - : 

Se llevara~ ~: éabo ;~;.,t~et:~~~~. s~br~'. hfs:~ria institucional 

constituida;. p~~ mi g\:ii'órii b.isico ·· ~ri~n,~~do a investigar los 

siguientes puntos;_ 

' -> -~,:- ~~:': _' : .. __ : 
i. El· surgimierita: 

2. El mecanismo seguido '.·P~·:C,a.. ela~orar el plan de estudios. 

3. La elab~:Íc~~i~;., ~e·:lÓs' ~rogramas modulares iniciales. 

4. P:C,~~le·m~EI ;.ür~ido~ du1'i~te .el diseño y la operación. 

5; Cambios. en·· las': est:'ratégias. de operación. 

6. I~iciaj:.i;as :pa~a ~~áiuar o replantear las actividades 
'·. ,_,._-

acad~miCa'.-'S-~ 
: ' 

Para - la· ·'.~pri.~~c~~n "d6· estas entrevistas, se seleccionaron a 

ocho •do~eri·~~s•: d.e los docentes de mayor antigüedad en la 

carrera de.:si~.l~gia, tres de los cuales participaron .desde su 

surgiffiie~to. Sus entrevistas sirvieron para elaborar una 

reconstrucción histórica de la carrera de Biología. El 

producto final de esta parte del trabajo fue la definición de 

p8-ríodos característicos por los qu·e ha atravesado . esta 

carrera. Estos períodos sirvieron para definir a los 
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informantes, en función de la representatividad que estos 

tienen para cada p~~íodo: Estos momentos históricos ·Sirvieron 

como elerrientos centrales para documentar e interpretar los 

discursos. docentes. 

c) DISCURSO PED'AGOGJ:CO .DE 'LOS DOCENTES 

::·~··' ., :. - ~ ~ ~.. ;\·~-· > 
el .. discllrs'C> ~~d~gÓ;i~i; · • . ·. . . d~centes se Para obtener 

utilizó ia. ent?:-ev:~~~~·.;a~ie~t~,.-.:- ~c;>b!~.-?la '.'~U_ai·:;e-ii'.Bte·' Una seria 

y substancial· tradició11 de .il1v~sÚgación, /y. que actualmente 

se .ha convertido en uria ;;áb~ici~ .de, in:-res!:igación .rutinaria 

(Mishler, i9a6). 

. . 

El enfoque selecdonado .fue el .propuesto p~/·MiShle;~ (Op 

cit.)·-~ s~~·a~: ~i· ~~al, la _-C~t~eV-iStá: ·ab-i0r_t-~- es ~n.---'~veri.to- ae1 

constituye una estrategia fle:>Cible de lenguaje · que • 

descubrimiento, y cuyo objetivo es prcipor~iol1ar un~ ·~ía de 
- - ' --: ,_-

conv:ersa~·iórl'-· c!Ue perniit-e e;ctraf7_r ºmatéx;:~ares :de~a1ia~-0S.·: pa~_a 
ser L;sados en análisis cualitativos. 

Este enfoqu~ reconoce que la entrevista no. es una situación 
- ., 

ordh1,..-i<(.i y concuerda con Riessman (1973, p. 33) quien 

señaló que "confundir las cualidades personales de las 

relaciones sociales cotidianas con las requeridas en una 

entrevista puede obscurecer como los datos reflejan la 

naturáleza especial de la situación de la entrevista 11 • Por 

esta razón, el enfoque dirige su atención a reintroducir los 

13 



sustentos socioculturales de significado ausente durante la 

realización de la entre\"i,:;ta. 

También co~sidera 0 qtJe ~l análisüÍ ··•e ·.· interpretació.n de la 

entrevista ab:Í.e;ta'; requi~~e la aplicaciÓ;:, de un método 

sistemático qile: d~ c~~nta de ia,:; c~racit~ri:~icas esenciales 

del discurso': 

Este método inicia . con la.; construcción 

contextuales .. ·~~~~sarias; para si.is tentar . una 

de las .bases 

'interpretación 

adecúáda'. Por. eáta. razón, las ·~ntre,;i~t~s' abi~rt~s se 

aplicaron en· un; ~~g~~do moment~ ~~l \:~abajo, ~tisp~és ~~~ haber 
·;_ ·; ... '·/, _'::·~,· :'. 

cona t. ruido un~; marco )ocai qué de cuenta de ia . situación de 
,., .,. 

vida de \los •'entrevistaáoé'i' 'y; qúe• 'a'éiem'ás . posibilite 

interpretar io~ <~:i.~~i¿ca~~s pr~d~c~dÓs • en un contexto 
.-·;·,.,· ··.,-··.::-·. .. : :,, ·-;-··-.'. -':· .. _-

extrafio y pÓ,c_o" faÍ!Ípiar; comc:i •lÓs; es .la situa§ión que se 

produce al aplicar)a, entrevi;;ta: ;: 

Para definir lo.a sujetos. a entrevistar, _se contemp.laron los 

siguientes criterios: a) que fueran docentes de tiempo 

completo y b) que estuvieran representados docentes qu.e 

ingresaron a la carrera en distintos momentos de la misma': 

De esta forma, se entrevistaron a un total de 18 docentes· 

1 Sin que esto impliqi1e el de::u1rrollar un11 elaborada tecnologh de codificación y an&liaia 
estadísticos como ol el método propueoto por Strauso 
l ca acuerdo con Miehler el diacurao oólo tiene sentido dehtro del contexto -soci41 · eri- el que -

:e s:r~~~:~· entreviutar a cinco docentes para cl'!.da uno de los cuatro momentos hiet6ric:oa 
definidos mediante la rec:onatruc:c:i6n de l.:s hifitoria de la carrora, aunqUe durante la 
reBlizac:i6n de ha entrevillta.a, dos pro!euorea qu!! habfon sido aelec:cionados, se· fueron a eu 
an.o nab&tico, lo que imposibilitó, la rel'llización di! au entrevista. 
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(diez del sexo femenino y ocho del masculino) , que 

representaron al 37;5~ de los docentes adscritos en 1992 a la 

carrera de Biología . 

. ' ·-;·· <-~-;-: _::;.: > '.-.: , 
-En la aplicaciÓ~:~f l.~ entr~~ist~ se siguió _un: programa para 

ho~~genei·z.ar··~-· ias "~i'.rcu~st-an·Cias·_ pa~_-iic-~1~i·~~: en;· .. q~e se· 

realizaron las._·. eritrevistas .. cont~mpl~~cl~;;· las .sigui.entes 

condfciarí·e·s: ·· · k)·-~·;_~-~~: .. '~fP'ii'c;~joJ ·:.en :··~n :>·a:~~:i,~~~'~; ,~~_i\;_~a1, es 

decir, en el ~o~a·r~~ y:l~gar de:t~~ba:ib,:b).~e~gtabaron y cl 

,/;' ..... 
r,.:. '. : '.'' . 

No se utilizó ningÜn guión ,estructurado, éste sólo consistía . ; ~ ':: 

de una p;eg.lnt~ · inicial 
- - .. 

·introductoria y una serie de 

preguntas en ~i.~i~t~sí~;.>:( 

La pregunta en la aplicación de las 
·,. 

entr~viSta~·;· :_;9·~/:esti:-ucturó de tal manera que ofreciera la 

oportunidad. ai'.:.~:n·t~evistado de enfatizar los aspectos que él 

considerara: reie:V~;.\tes. Las características buscadas fueron 
-. ".' 

las siguientE!s '· : 

1. Dis.eñada ·para abrir la entrevista. 

2. Señala el objeto de interés de la entrevista. 

3. Descubre temas significantes que no han emergido. 

' Preguntas que el entrevistador put!de o no puede preguntar dependiendo de las respueatas 
del entrevistado a cuestiones centrales. 
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Las preguntas en paréntesis abarcaban distintos aspectos de 

la práctica ped,ag6gica, a saber, la idea del modelo_. modular, 

de la propuesta curricular, -_del contenido, - de su ·práctica 

cotidiana, él.e su rol ~oc~dte, de su f~r~adón pe~ag6gica, de 

la relación. con loa •a{;_¡mnos, p~rC> >r~alizad~s :con un a1tC> 

nivel - de gen~r~Í.id.;:d[-~de tal forma •qué per~i.ti~ra -~l docente 
· .. .-r>·, 

,.,r,• 

<<.-.;:' .. ~'.-, ._:.:>--<' <i> 
se ' ·~~~i~:i~' al_ --~~~re;.iatado _continuar Siempre -

• > ~ ·~ ••• '~\ 

extensameíite :· cónto>:qUi_Si~l:-a ;·-:·airl -<i·ri¿~·~rumpii:10·:,, a· pe Bar_ :de que 
- ~ ¡,_,=. .._ ,'> . ... 

su respuesta¡ •no pareciera s~[' i;eievant_e ~; i~ J?fegtinta. · · Las 

intervenc'i:Oiléé :_-dei·\:. eli."tr_e-~iá'tador.·,<ae··.: COnCret-á.ron ··>·á ·· PreciSar · 'o 

ampliar lo ; que ~i._L ~i~~~ '1:doc<!hteL v~: ~~~~·~acando en su 
- . >-~6'.-;- .- : ·~~~; ':_. - ::i2,-

discurao .. -.-- _ __ _ ____ ,_ :--;> :_ •-!_.' 

·<·· '~ .. :e:·_:.::;/ 
L6s entr~vi~t.;:d(),:, fuer6n ~i~,;,it.;,_dos a hablar y alentados a 

exteha~~ _ s,;;/ iies~ue~~~.l ~( 1ZriJ~~ -~l.rd¡:~cf ~s~ - fue ·~º~struido. 
conjuntamente poi::: el' ent:t:'e~i~~ador" y éntreVlstado_, se ~usc6 
que el cÍis:::uraó Í:Úera gulado _-p'oi:> eé'te•i:iitimo, -- es decir __ las 

-.;. 

respuestas fue~on' definÍ:endCl- lás preg~nt:.;,..;: --

. . :. -
Mishler enfatiza que _ de -•' transcripcii6n 

sistemática 

validas de los datos de la entrevista, de esta forma' se 

procuro registrar todas ·1as part.i_ciPa~-¡-~~es.;· ~-~i:-bal~·~: .· tanto 

6 
En el anexo 1 de este trabajo, se reproduce un fragmento de una entrevista con la 

finalidad de facilitar la comprcntJ16n del m6todo utilizado, 
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de entrevistador como del entrevistado, así como una 

clasificación detallada de éstas•. 

Para analizar las entrevistas, se siguió 'un·procedi~iento muy 

sistemático, debido fundame.nt.alment~ · a, ·.que '.el discurso 

elaborado por los docente.; fue' riiJV ~6m~í'.ejp>'. C:~nstituido .de 

variados contenidos. i:~mátic6~ ' eriÍ:r~m~z¡;lados '\ lleno de 

discontinuidadée, ied donde i~s ~~ce~~~s ,t;;.,;~~~n,;: ~~a~donaban 
y. volvían. a ieto~ar '10~·\g~t~ni~~~ i:e~átÍ:cÓ~ ;· • 

.''· '.:.: • ' '; •+ ~;.~: ' ... ' ,_,_-

El a!)>álisis iili~ló; c~~ un~· revisi~~ de' el .contenido 

discursi VO ha~'ta , famil iarizáré con la , inf~~~~C:foll contenida 

en él. uii~'vez' io'gradci esto, se 'revi,só a profÜndfdad uria de 

las entrevistas, id~ntiÚcando detallad~rrie~te l.~s ·~o~tenidos 
temáticos' .~ue comprendía. Esto permitió: .la •. c~:nstrucción· de 

un mod6io,- el cual se utilizó 

revisión del contenido discursivo, pero',: a~or~, .~ra:tando. ·.de 

ubicar la relevancia de los contenido's temáticos 

identificados. La contrastación del modelo pÍ:opue~~o ·con las 

demás· entrev.istas, permitió ir aj ust~Ildo ~···. d~finiendo los 

contenidos temáticos más relevantes. 

7 La complejidad del discurso construido a través de las entrevistas abiertas es una 
característica muy propia de este tipo de discursos tal y como ha aido uef\alado por Rnmedi, 
et al. ll9B9al, 
9 

Para realizar este tipo de análisis se siguió el método propuesto por Miles y Hubet·man, 
(1984} el cual dest.ica los s.iguientes puntos: l. oubrayar fraoes importantes, 2. buscllr 
similituden entt·e [rase, l. ;,gn.1par conceptos de acuerdo con su grado de similitud y 4. 
Etiquetar g:rupo!l de etmLlarP.s. 
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Mediante este procedimiento, se diferenciaron contenidos 

temáticos abordados por muy pocos docentes y en forma poco 

recurrente y contenidos abordados por: la mayoría de los 

docentes y. en forma recurrente. 'Estos.i1ltimos definieron las 

categorías de'análisis. 

Con el objeta de disminuir· el /pel.igí'.o'.·~e •·e1imiriélr infor~ación 
valiosa, se ~éalizo una' ~~vr~i~~.i~él;'a"~~~~t¡h~ar e{ grado de 

relación que existían :en~re:' 'i69 /~~~~e¿~dos 'temáticos más 

~ecurrentes 1Y.· '.1q·~:;r;:.'~~~J,~~:'. ·i:-~ci~~ré.ntes~ '.:cuando ·estos Óltimos 
. ·¡:._· ' . ",, 

manteriían ;' ;· ·u~·a: ~ ,.;·~;1~-~~cil{~-.·: ·. re·:i:ac·i\Sni ·con·~ ~os Primeros 

éontemplaron de~tr~ ~~·. la~~~ .. ~~~~~Í.~s .definidas•. 

se 

,,,,. --·"·" 
.: .. ,-_._,_-~;-----.. . .. , --~· ::~~,:-i-.{r -

Estas catego'rías ~ :irJi~~s de .los textos discursivos, 

constituy~i0n\ los :~jlO:~. utilizados en la interpretación de las 

entrevi:st~;,..:la,~u~l ke/~1~~0- acabo mediante uria contratación ' ..... ," ' 

entr~ las ·categ;ríae.'/definidas y lo que permitiría decir el 

discurso del dócerite"; Esta contratación se realizó entre los 

significados que' le otorga el docentes a ciertos referentes, 

con los significados construidos por los avances teóricos 11
• 

JO Discurso entendido como una conscrucci6n abstracta, producto de una red de relaciones 
eociales que ejerce una función de control simbólico, ubicando, canlcxtualb:nndo y 
constituyendo a los sujetos (Bernntein y C!az, 1985). 
11 Los principales textos utilizados en la interpretación de las cat:egoi L-.as fueron los de 
Barthes {198Sl, Bourdieu (1988}, Braunstein [1982), Brunner y fhofisch íl~B9), C<1Slo1:iadis 
(1983), Coser (19?8}, Crozier y Fridberg (1990), Eggleston {1980), Hamelin {1981), Moscovici 
(1981), Stenhouee {1980}, Taba {1973) y Tyler (l97Jl. 
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Las interpretaciones se revisaban constantemente para 

ident~ficar errores'2
• Durante la -·inteipretaci6n se ·é:!-justaron 

algunas categorías .. 

El paso final consistió en proporciona·r. ,una' estructura al 

materia 1 interpretador de tál 
.. ,, 

forma .,qu,. · lé . brindará 

continuidad y que permiÚé~a su comprér:.si6n:: i?a::ra :1ograr esto 

se organiz6 la información en dos gr~~d~~ . grupos: a) las 
·'· _,. .. ··. 

interacciones entre el docente y ·1os· mecanismos de 

prescripción institucional.. (Cap .. ·IV) y b) .las narraciones 

referidas a la interacción entre los··. mismos docentes .. Y- entre 

los docentes y alumnos (Cap. V). 

12 
Loo errorea tn.'is cocnunes que se cometen al ir interpretando son los de calificar la.s 

narraciones, redundar aobre el co.nte:nido de 111 entrevista, psicoanalizar el texto 
discursivo, de[ender lo Cllpresado p::>r el docente y corroborar lo que se hab!a penoado con 
anterioridad, 
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3. ANTECEDENTES 

Actualmente las inveS.tigaciones ,de c:>rie!1taci6n cualitativa o 

interpretativa, aplicadas al campo educativo, son 

desarrolladas" por : .diversas instituciones e ~nvestigadores, 

que abordan. difere'ntes · problemas en distintos niveles 

educativos. 

un inventario de lÓs t~abaj'os d~· esta naturaleza realizados - ' . , 

en México,. fue, presentado por .-Coienstein.·(1992). ·En -forma más 

particular'· Rueda - (ÚÍl4) reáli:~ó: un revisión de los trabajos 
' ~ ·:. ·. .: ,:_ .': - -. _., : .... :_, :· ... 

de corte cualitativo. desarrollados· en 'México, en el nivel· 
. ·- ---·· 

medio sup~rior: y':. ~-u~~~-~or_.• .. ·É:-rl:Co~'.~--~6·:~~qu~ aunque se abordan una 

gran variedad de' aspeétos de "la':~ns~rÍ~~za en estos niveles, 

en la gran,mayoría'éie:los trab',.j~~.-.prev~lece el propósito de 

conocer de . manera ~e tallad~; ' la:. ;;tI~ici_ades : de los actores 
: •. -.. ,'- :·_" -.· -

involucradós e·n- el proc~s,o: e'd~-~a·t-ivo. -. 

Bertely y Corenstein · (1994f han diferenciado los trabajos de 

corte cualitativo que se han desarrollado en México. 

Retomando su estructura de agrupación, y aplicándola 

exclusivamente para los trabajos desarrollados sobre el 

docente de educaci6n superior, se pueden diferenciar tres 

grandes grupos: a) trabajos cuyo interés es el de interpretar 

y documentar las dinámicas y procesos institucionales que 

intervienen en el quehacer docente en la educación superior, 

b) trabajos que estudian las prácticas escolares en la 
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universidad y las repercusiones cotidianas de ·1as políticas 

educativas y c) trabajos cuyo interés está en la comprensión" 

de las interacciones pedagógicas y-didáctic_as en el aula. 

,, ' .,-_ 

,-· '" -' .. -

Dentro del primer grupo se eri~ti~ri·t·r~~- -· ·1o"s trabajos ' que 

constituyen los antecedentes más'- directos : del presente 

estudio. Dichos estudios" se en1~¿~~-~-~~n·· viii·c~lados con lá 

construcción de la identidad docente, y han sido 

desarroliados por Castañeda (J.989) y Remedi, et al. _(J.989a y 

J.989b). Este tipo de trabajos se han enfocado _a identificar 

cómo el docente se integra a los planes educati~~S, 

describiendo a la vez, la compleja articulación que realizan 

de las demandas institucionales y sociales, para -. armar·~,~' su 

propia identidad profesional. Para alcanzar estos :fines_: 

analizan el discurso emitido por los dcicentes ·<·al ser 

interrogados sobre lo que significa para_ eJ.1d8:_ 9~-r, _docente. 

De acuerdo a estos autores, cada discurso destaca, 

problemáticaS dominantes, mediante las cuales, es posible 

construir categorías de análisis. Pero además, estos trabajos 

destacan como elemento fundamental, la elaboración de marcos 

contextuales mediante la recopilación de información 

estadística y documental, con el propósito de identificar los 

conjuntos de significados que se transmiten y renuevan dentro 

de esos contextos. 

Dentro del segundo grupo se encuentran los trabajos de Rueda 

y Canales_ (1991 y 1992) dirigidos a conocer las prácticas 
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escolares en la universidad, fundamentalmente mediante la 

aplicaci6n de cuestionarios. En, Sus resultados encontraron 

que las prácticas tradicionales, son las predominantes 

(exposición , verbar 'por 'parte'. 'C del maestro y evaluación 

mediante examen escrit9) , y:,: a~'aüz~ri la influencia de las 

políticas,' ,'educativas, y .. las ;~ndi~Í.on~~ ·institucionales sobre 

la labor.docente. 

En el tercer grupo se encuentran laé, inves'¿iga".ioneá que han 

sido impulsadas fuertemente· por el· .'CISE-,UNAM. En ellas 

prevalece una preocupación por da~ a· conocer de una manera 

detallada las interacciones p~~a~Ógicas y didácticas en el 

aula. Ejemplos representativos de este grupo, son los 
' . ' 

trabajos de Campos et al. (l.992 y l99iÍ) los c\laÍes realizan 

un análisis sobre la asi.~ii~~'ión d;." ~aloreEI cientificos , en 

los estudiantes de Biolo~ia· d~ _la Facuitad de' Ci~~cia~ de ia 

UNAM. Como ~strat~g{a ~e;[odol~gic~ u~~1fi~l1 · el·,, .de,talle 

pormenorizácl.o:d.e t:c>d.c; <¿~;,' de ~ar~i~ipaci.',sn. que se da 'dentro 

del aula. La cai:act:eristica ccÍiÍiún de estos 'tri;tbajo¡;¡, es que 

conciben al aula- cb~:~;/~~ ~:;~;;~,~~:~.~: .de:··::~si~ii~~:~·-6~--· y _:t~~n~rilisi6n 
-·" 

,Qtros ant~~éden,t~~ del 'pr~sente trabajo; ·. fueron. los 

investigacioñes :,que ha~ ,sido car~~Í:~ri~~das'. por Clark y 

Peterson (l.990). como "dedicadas a·.· desentraflar alg11n aspecto 

del pensamiet'li:o -,~el doc~nte'' (~ág; -4i~( .· 
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En este tipo de trabajos, un objetivo central es indagar los 

factores que influyen en las interpretaciones, percepciones y 

juicios de los docentes. Se h.a señalado, P(Jr ejempl<J.• que los 

docentes son i!lfiue_ilé"iad<?~ por 11-i~ágen~S gúíaii de evento_s 
- '" - . ,.-· ···.· _'' . "··· 

pasados creando · 11ProyeCcion"e·9_.:.~intuitiVaS 1! -·d~_ ~émsamiento a 
. :. ~'.~ .~:· :··, ... ·•• ¿' • 

través de las.· cual~.s/ sia; filitrará· la nueva informa.ción 

(Goodman,: 1988)\ : / .• • • · ;. 

Por su part~, ~alde~~i~ ~· R;báon~)~g91) encontraron que los 
• , , - - : • - :::· : '>~ ' _:.: • ' ' ••• 

maestros· tie'nen - 11"_~nl~g~-~~-~·.:--d~·::::e~·serta~Z~·~ -. de . sus ;·experiencias 

de estudiá.nh·~·~;;~,, r~á9~-~-~~\·:~te'.::i~f-i~-en6i'a~·: s'úS ;-¡-~ter~~e·~·~Ciones 

juegan un ·~º¿<'!~~~?, pa°p~i'. .~n. la ~~~~~miria~¡ón 
transfie~~n>:;y ···ut'.ili:zan ~1_'--:·._~0~~C:ilni~~-t«;··· cl~e · p~_seen y 

determinan·· :1a.S ·:~·~á~t/¡~~~·. que ~~~~P~~~ª-~-~.; como -~~~~·~t~os. 

de·· cómo. y 

cómo 

' . ;> ~ 

Otro investigador (Pafares; 

-.. '. ~:¿~ ~-. -
i992Í, s~fl~lÓ que uno de los 

principales.· factores .que· influyen.~ en ·la percepción e 

int~rpreta.cÍ.·ó~'-de .los docentes1-~acerca de lo que debe ser su 

trabajo, son ías primeras experiencias que se tienen al 

ingresar a una institución. Dichas experiencias son muy 

poderosas, ya afectan al comportamiento y llegan a ser 

altamente resistentes al cambio. 

Posner, et al. (1982) afirmai:on, que lo que el docente 

interpreta de los dife.rentes aspect'os del curriculum, debe 

ser entendido en términós de las éonexiOnes que mantienen 

dichas- iltterpret-aciO~eS ~nas con Ot-ras. 
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También en estos trabajos, se ha ·señalado que uno de los 

principales .factores .qué influyen sobre lo que el docente 

interpr~ta-~ d~ los, planes;' de estudio, son las 11 creencia~ 11 , las 

cuales pueden.ser entendidas.como un tipo de conocimiento que 

posee un ·:fuerte·. contenido. emocional y contiene elementos de 

evaluación y ·júlc'Zé (~i~bett ·y Rose, l.980) • 

'.:. , 

, . . :Y"·-:··:., 
Estas ·c~·~enc·¡~-~ ··son· creadas a través de un proceso de 

acuÍt~radión )· c~~s;~r.·.·;_;.;···ció~ s. ocial, y resultan fundamentalés 
~ . -· .- . . -· .- 'f 

los doc~~;;~s') i~;{er~r~tan J.~~-; pianes' educativos· (Shommer, · 

l.990) 

Finalmente·:,· · - e"Stoa· afinar 

algunos· as~e.;t·o~; me'to~ológicos para.: analizar las entrevistas 

de los d~c~n~e·,;;·. ~~{~e· ·~stos estudios .se encuentra el de 

cooper · y B~~ger (l~ao'); q~i~n:s . elaboraron categorías 

basándose en \~s ~es~;,e~ta~ Üb;es de los docentes, con el 

objeto de estudiar· ·las ~i-.,terpretaciones de éstos, sobre las 

causas .de actuación de sUs alumnos. 
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4. SURGIMIENTO DE LA UAM E HISTORIA DELA CARRERA DE BIOLOGIA 

La reconstrucción histórica y_ contextual' del _origen y 
.. :,-·.· . 

aplicación del plan de estudio-'_ se: pr1asenta :,agrupando . la 

información en cuatro períodos- ~on:•1a.·>ictea~;CJ.;.-..• fa'ciÚtar .. la 

comprensión de los distintos:iaspeé::tos 4u~,P~~deh inhuú en 

la 

la 

lectura del 

se han 

cU.atro· plan poi: parte del d6ceiíi:¿ Los 
ª~"º~:ina~¿ d<t fa '. ~iiiii~i1t~-- fÓrnl~:; -·· aí. el 

consolidación. (i~a{\_'~s~i y dl sii:ua2~6;, ~ct~al. (1987-

199l.) • 

-. - ... / : .\ .. _ .. -· ........ . 
Actualmente en la .plantÚÍa del: personal académico,- él 27%< de 

los docen~es ~~e:~n' co~~rat;~¿;s ~n :eÍ prim~-~ p~~í~~o, el 21% 

en el segundo,_ el 29% en el tercer~ y_ el .. 23_% _en _el __ último. 

LOS PRIMEROS C_UATRO AÑOS (1974~1978) 

La Universidad- Autónom~ .Metropolitana surge a raíz de una 

serie de estudios que realizan la Secre.taría de Educación 

Pública, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos 

de Enseñanza Superior y la Universidad Nacional Autónoma de 

México. En el momento en que nace (1974) el gobierno de la 

república busca desarrollar un nuevo escenario para elevar 

la eficiencia tecnológica de la educación a través de la 

incorporación de nuevos métodos educativos. 
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El proyecto original- de la UAM, se presentó por eL Secretario 

de Educación Pública a_nte_ los senadores, en el_ último período 

legislativo de finales ·de 1973 .. En ·diciembre de ese mismo 

año, el Congreso de lá ,unÚ>n. aprueba 'la ·Ley Orgánica de la 

Universidad. En sus m~Úv~s/s.," c'ontempl{ la necesidad de 

atender a un número'· C:réci¡,;·i;¿;¿ de egresados de los planteles 

de educación media ~up'el:i~r¡·'y ,.J.a importanda de tener un 

que se asimilaran 

nuevas formas de y programas 

académicos flexibles, q~e '. r.isp6nd~i-, ···~-. ¡.;s intereses de, _los 

alumnos y a las n~cesidád~s 
•,-·.' 

- pai.s estableciendo tres 

unidades 6r9a:n.ii~¿ión •'académica 
~ ~i' ~ 

departamental. 

la cles~entrá;lizaci~nac~dé~icC: ~ administrativa Esto implicó 
-- ' ., _. -'- _. -- ·:: '· ) ·~ :'=·. ..;, i 

y la creación de· tres .Únid'adesi; Azcapotz_álcó, r,;tapalápa y 

Xochimilco. Esta última.• unidad se caráctiarizó desde· un 

principio por re·a1i:zar·: Una· búsqUeda educai:.iva innoyadora, 

desarrollando pl'C'nt~~·mient9s insti.~ucionales diferent~s .al de 

las otras unidacles-. · 

En la Unidácl x6C:himilco se adoptó una . organizació~ 

departamental·' agrupada en tres divisiones: Cierici~s" ~ociál_es 
y Humanidades "<c. S .H.), Ciencias y Artes para_ el DiseBo• (C.A. 

y D.) y. Ciencias Biológicas y de la Salud (C~B.S.)·. El 

criterio utilizado para escoger estas divisiones_ fue que en 
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Xochimilco se ºmantiene todavía una fuerte producción 

agrícola pero con grandes perspectivas de desarrollo 

urbanística y can ~na fuerte Concentración ·ae ce.ntros 

médico-asistenciales_" ,(tJAM-X, 198~). 

En cuanto ·.a :'ii;.~ carreras ·seleccionadas;' ~e- :P.~~só' que una 

manera de inCid.ir. ~·~{~ s~~~7d~~ er~ modificando la práctica 

prof~si~~al dc:iílli'~ante·~--~: -si'~·:·-intró~Ú-~i~ · d~~~·er~i ~:.~~,;~-d~Sas, .con 

un mercadO ~-~~ .- :~~'.~ba:j~- =in~·i,~-~~6, >~_··9¡·n~ · --~~~·~,~-~-:~~~ -~Carreras 
tradiéionales y en muchos d~. i.~s . ~a sos sl¿~ada~ ;. 

Finalmente, la unidad Xochimilco .. q~~dó inte~Ld~ yor · tres 

divisiones y doce departameritoS. ~C-aa'.é~-i,~-~~-;· __ -~-~~-.~~~ :i~-o~·· cada 

división. En cada departamento, se a~kp.i'rori' l~s carrer~s más 

afines. El departamento de "EL : Hombre y si.i Ambiente" 

pertenece a la división de C.B.S. quedando conforinado:por una 

carrera: la de Biolog-ía. 

A inicios de 1974, se nombró al primer rector de ~a . Unidad 

XochimÜco (Dr. Ramó~ ViHareal Pér~z). Una vez.de~i'gn~do_el 
rector y algunos de sus colaboradores se e1~pe·z¿ a:·: contratar a 

los primeros equipos de profesores ·que. -inici~~on sus labores 

en oficinas alquiladas. 

De acuerdo con los profesores ·que participaron desde ese 

momento, en la Unidad se trabajaba bajo un proyecto común, 

representado por el Anteproyecto de creación de la Unidad, 
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conoCido al interior_como, 11 Documento Xochimilco 11 o 11 Documento 

Villareal". .Esta última denominación debida a que en su 

elaboración participó el primer rector de la unidad: Dr. 

Ramón .Villareal'., . 

. . ... la···:id~'.~.:--·d~ proyecto· común, digamos, o sea que está 
definido·:en'.:.'términos diferentes según ·1os niveles en que se 
muevan, para' mucha gente que trabajamos en la primera fase en 
t~rno·. a. los_ . proceso de formación de profesores, de 
in":'estigación· educativa en el conjunto de la unidad, pues de 
alguna maner_a la formulación ideológica central está ubicada 
en términos de pues del Documento Villarcal ¿no?, ese es el 
marco,· ahora curiosamente si uno pasa a l ao carreras y me 
paso ·a las carreras, las carrerao estas las empiezo a conocer 
desde" el 77, el documento central que constituye su unidad y 
su forma ideológica, es lo que ellos llaman el perfil de 
carrera, es decir, este es un fenómeno que es un fenómeno 
bien curiosoº (H-74-05) . 

También en los primeros meses de 1974 los primeros equipos 

contratados de académicos iniciaron el diseño de los planes 

de estudio. Su elaboración constituyó la actividad 

fundamental en ese momento, combinada con la asistencia a 

las primeras pláticas introductoras de la nueva propuesta. 

"Si, las primeras contrataciones que se hicieron en esta 
universidad, todo mundo tenía que pasar por esa etapa de 
concientizarse, de qué universidad estaba, cuales eran las 
filosofías de la Universidadº (M-'M-05). 

Estas pláticas, constituyeron un mecanismo mediante, el Cual 

los académicos que participaron en la elaboración del 

proyecto, promovieron su consenso al nuevo personal 

contratado. El trabajar .sobre un proyecto :c,omÚ.n,, favoreció,la· 

interacción constante entre el persona·!, é:ara'-ct·er:izáÍldose ese 

momento por una fuerte vinculación entre ellos. 
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" ... era un grupo de personas que discutía, analizaba, 
criticaba, construía en conjunto, éramos tan pocos y además 
habitábamos en un espacio tan pequeño, en donde bueno, si 
había problemas en un módulo diseñado por un grupo de 
nosotros inmediatamente se retroalimentaba" (H-75-06). 

Gradualmente, la unión inicial va desapareciendo al irse 

organizando el desarrollo específico de los planes de 

estudio. Así, en la división de CBS se organizan _los_prime~os 

talleres de diseño curricular de manera' independiente 

iniciándose un primer aislamiento entre las diStintas, 

divisiones que conforman la unidad. Al interno de la división 

se van constituyendo equipos más particulares:·- por ·.los 

distintos miembros de cada carrera. De esta ·'forma se 

diferencian grupos de trabajo aglutinados de acuerdo a la 

definición de las distintas carreras y a las necesidades de 

elaboración de los distintos planes de estudios. 

11 ••• inicialmente las carreras están constituidas por algunos 
grupos eapecificos y algunos grupos bastante cerrados, 
digamos; en términos de no tener mucha inte1:relaci6n entre s!. 
y que tienen distintas extracciones. 11 (H-74-05). 

Se diferencian entonces, en la comunidad universitaria, 

grupos de trabajo conformados por académicos de similares 

profesiones y en donde se empieza a dar una interacción más 

estrecha alrededor de los planes particulares de estudio y no 

en torno al proyecto conjunto de la unidad universitaria, 

Así, para los docentes que se van incorporando, los planes de 

estudio y no el proyecto de la unidad, constituyen la fuente 

de socialización más elemental y concreta, sobre la cual, los 
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grupos de docentes de áreas disciplinarias particulares 

interactúan en forma más estrecha y continua. 

"Bueno, como esta Universidad se fundó precisamente en 1974, 
entonces el grupo de gentes que se contrataron inicialmente 
para comenzar a ver toda la problemática, de diseñar y de 
estructurar la universidad fue la encargada de abocarse a 
estructurar la carrera de Biología. Para esto todo el 
personal que se había contratado era biólogo y que tenía que 
ver con esta rama, aparte de otras ramas del conocimj en to que 
también se integraron. Había Médicos, Veterinarios, había 
bioquímicos, químicos, integrados, entonces, se formó uno de 
los departamentos que está integrado a la Universidad; que es 
el Departamento de El Hombre y su Ambiente, entonces, 
aquellos son los que se encargaron de ir estructurando, 
aunque ya en la fase real del trabajo se quedó un grupo de 
personas al frente del diseño. Algunos dieron sus opiniones, 
su contribución inicialmente que fue, pues casi la mayoría 
del personal del Hombre y su Ambiente, pero en sí, ya la 
estructuración, todo el contexto de la carrera de Biología, 
estuvo a cargo de un grupo de gentes que de tiempo completo 
se dedicaron a desarrollar todo el concepto de lo que sería 
J.a carrera." (H-74-02) 

Pero al interno de cada equipo de trabajo también empiezan a 

manifestarse diferencias de acuerdo a las historias 

profesionales del personal que se va incorporando. Así, en el 

caso particular de la carrera de Biología, se establece una 

diferenciación entre el personal que provenía de las oficinas 

gubernamentales y el personal con antecedentes de trabajo 

académico en institutos de e_nseñanza superior, en su mayoría 

de la UNAM. De acuerdo con los docentes entrevistados estos 

equipos de trabajo no pudieron equilibrar sus posiciones, 

manifestándose un predominio de las ideas del grupo 

proveniente de las ofi'cinas gubernamentales, lo que provocó 

que gradualmente el ~equipo de trabajo se redujera a un núcleo 

central, conformado principalmente por personal de este 

último grupo aunque apoyados también por un académico 
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proveniente de una universidad extranjera y por un académico 

proveniente de la UNAM. La visión de este grupo de docentes 

impera sobre lo que sería la carrera de Biología. 

" El grupo, digamos, cuya fuente era la UNAM, que vamos a 
llamarle entre comillas el grupo mán "académico" o que tenía 
más bien antecedentes universitarios, y lo que era el grupo 
que trabajaba en el gobierno, que provenía de oficinas 
gubernamentales ( ... ) Predominó en cuanto a ideas e 
iniciativas el grupo que venía del área técnica, es decir, de 
las instituciones gubernamentales, y entonces ahí, ese grupo 
decidió un diseño, no tanto a estar viendo las relaciones de 
la calidad ambient.al y la salud de los seres humanos, sino 
más bien al manejo de los recursos naturales y se decidió el 
manejo de los recursos naturales renovables como eje de la 
carrera" {H-75-06). 

Este núcleo de docentes establece una metodología de trabajo 

que en lo básico, consistió en lo siguiente: identificar un 

mercado de .. trabajo para lcis profesionales dé la .úcenc.ratura; 
-· -<' ··-

seleccio'nar dentro de éste, el-··O- "108 · -~~~h6-~º~~·:>~~::·:;·d6.hcte la .. 
. O .. :, ·e· 

incidencia. de los· egr_esados fuera ·más ,:efect.i'va:,· búscar las 

posibilidades de' trabajo dentro: •cie··>·· estos·' sectores e 

identificar a partir de e'~ta's ·posibilidades,• l~~· dÜ~re~tes 
objetos de transformacii6~ 9~~ :;'d~bíin:. conocer los 

profesionales 

;~- . . ' . ,·:· 
.. ' .... 

Bajo estos lineamientos /gen·er.a1es 

Biología/ En 

'súrge ~el·. plan •de estudios 

de 
' .. ¡··· .... 

su:· .. ~~rij.llnt·~- se ·::Pr"i~~~t~ ·.·~h~~i~. un perfil 

profosi~nai dife;,.e'nte, darido com~ ;es~itadi:i el planteamiento 
.. , •',. 

de una carrera de Biología' mÚy disüO.ta al que hasta en ese 

tiempo existía. Tratando .. de seguir los señalamientos 
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esbozados en el documento Xochimilco se privilegiaba a la 

práctica coritO· la actividad fundamental para la actividad de 

formación.e investigación: 

" •.. en ·ese grUpo, trataron de buscar la aplicación como una 
for~a .obligada de- ver la carera de Biología ( ... ) no se pensó 
en un ·sustento teórico más formal, porque se pensaba que la 
práctica era la buena y que enfrentar los problemas en la 
práctica, es el enfrentamiento digno ( ... ) la carrera fue 
planeada por el grupo técnico, como una carrera que no 
re~eria laboratorios y tampoco de equipo que pudiera tener 
los laboratorios. Acuérdate de las épocas heroicas en donde 
se -tenía que improvisar todo ... 11 (H-75-06), 

Esta visi6n sobre la carrera, no encontró muchas oposiciones 

al inicio, cuando aún no se operaban los m6dulos, pero en el 

transcUrsO del .priJ!'er año de operación de la .car~era, ·9sto es 

en 1~.76, ~ ~e, emP.~ezan-:.a rnarlife.~tar_ ":lna: ser.ie. _de .co_nflictos, ya 

que·. ~l ·nÜ61eo :.;,~;;:triil ·. d~>docentes··· ~iguiÓ; ~¿;~iciparido má~ ; 

acti vaffiellf9 ,r.-. ~rl~<· 'Só1C>;. en _.'-l~-.:' a·ó'c~ncia: ,· .' f::~-ri6 '.,~~,~~'~1~éJ>:: ~-~e la 

elaboración •de ::10~ progr'amás ~odi:irares dejándo;pocci espacio a 

la pa;tic:i~~ciÓn del; per'.\onal .de~>g~.IPº -_"a6a~émico", 
proveniente d~; 16s ;· insútutcis'• de :'edticac:i.ón ]superior~· La 

mayoría de est~ último g~,:¡po>abandona la, .éai::,;~ra de. Biologia 

y se traslada ·a. Ot.l:os espaCios ~rii"J~~-Sf~·á~~~:~-·::\·:~~i-~~i·~~~rneilte 
al tr~nc~ .':ai'~i:~:i·;~a1::~._. 

·.· .. ' .... '" ;' ' .. :':,•~....,,_, 

11 Mientras se· hac-Ía . 'y ... se diS~:~ie~:n 
objeciones, inconforn\idades: más bien las 
inconformidades vinieron una vez· que se tuvieron que 
enfrentar a la realidad de desarrollar el m6dulo e 
implementar. una investigaci6n dentro del módulo" (H-74-
02). ' 
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Este período abarca tambi.én el i.nicio de la operación de la 

carrera. La preocupación fundamental era la actividad docente 

con todo lo que: esto implicaba. Particularmente una 

preocupación muy importante, era la· conclusión de los 

programas modulares·. 

11 •• '.· era ·haStá lÓgico' ¿no?,.que empez'ab~ 1.i universidad y que 
lo principa1-:.,-pue.s .. era. ··1a docenc.ia .Y::todo·_mu~~o como qUe a 
meterle. a·· ~~emp~·;completo a :la'_:.do_7encia 11 ·.(M-7.4::0_4) · 

En el inicio 'de la . ~Pera~ió~ se empiezan a manifestar 

deficiencias.de ·todo tipo, explicadas sobre todo por la falta 

de experiencia dél personal académico que participaba más 

activamente en la enseñanza a nivel superior. 

11 •• • en el inicio, una cosa muy interesante, sí se dio mucho, 
se compró mucho equipo muy costoso, que caai ni siquiera se 
sabía c6mo oe iba a usar, pero tenía una gran deficiencia, 
que no tení.amos laboratorios, parece ser que loa inciadores 
estaban peleados con los laboratorios, 11 (M-74-04) 

La operación implicó también mayores conflictos entre los 

grupos de docentes. Las particularidades de la carrera no 

encontraban eco en los docentes can más experiencia en e1 
trabajo académico. No solamente se relegaban cada véz más de 

la elaboración· de· los programas modulare.a; sino qúe _t-ambién 

de la operació~.d.e los .módulos en· la .carrera. Esta situación 

produjo que la .mayoría de la operación de la aocencia 

recayera en. 4- cÍocen.tes, el_ .resto del personal ·académico 

emigró al tronco común divisional. 
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11 Los primeros módulos que se hicieron fueron hechos por un 
grupo de 4 personas que realmente intervinieron y entonces, 
los mismos defectos o las mismas cualidades de este grupo oe 
fue para toditos los módulos de la carrera, entonces fue así. 
como se dieron los primeros módulos" (M-74-04). 

LA CONTRATACIÓN MASIVA DE PERSONAL DOCENTE (1979-1901) 

Desde finales del período anterior, se registra un fuerte 

crecimiento de' la matrícula estudiantil. En la figura l, se 

puede observar <E,1'. ascenso ,del número de ·alumnos de Biología 

desde el ~1il~o -¿~{~~~~~e ~~\9js'.~Ctrimestre 78/P) . 
~:.'. 

. ', .. ' 
Este ;_r;~remento estudiant:Í.1- 'generó la necesidad de aumentar 

- . · .. ' ~; ' ' •." ·~ 

el persona_l docénte, y dado que en 1979 concluyen las dos 

pri.~eras, genei::aciones de Biología de la UAM-X, una ·gran parte 

de la planil.fa docente es cubierta con la contratación 

temporal de los recién egresados, registrándose el primer 

gran aumento en el número de miembros del departamento, sobre 

todo ·en último trimestre de 1979 (trimestre 79/0) tal y como 

puede apreciarse en la figura 2. 

11 ••• pues hubo una contratación en masa de profesores por la 
necesidad que implicó un camhio muy fuerte desde el punto de 
vista del profesorado ¿no?" (M-74-04). 

La mayoría de los docentes contratados eran muy jóvenes, 

según datos obtenidos de la Coordinación de Servicios 

Administrativos, los 20 docentes que se incorporaron en 1979 

(figura 2) tenían una edad promedio de 24 años. La juventud 

1 En cada al\o se dan tres tr1me1Jtres, 1d~nt.ific.·\doa con el mím<?t·o del año, y seguidos du una 
letra: I para invierno, p para prir::avP.ra y O para oto:1o. 
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de estos docentes facilitó que existiera una estrecha 

vinculación entre ellos y los alumnos. 

"· •. y en ese entonces, la mayor parte eran jóvenes, eran un 
grupo muy unido y que básicamente eran los egresados de la 
Universidad Metropolitana ( .. ,) Toda esa relación 
personalizada, 109 grupos pequeños y tanta salida, pues 
prácticamente cotabas ejerciendo una docencia muy 
comprometida" (H-79-11). 

En estos momentos no existía una diferenciación muy marcada 

entre docente y alumno. Además el número de alumnos por 

módulo descendió (figura 3) . Esto se debió a que con la 

incorporación de los nuevos docentes, se ofreció un mayor 

número de módulos. Estos dos aspectos: la juventud del 

docente y el número reducido de alumnos por módulo, permitió 

una mayor interacción docente-alumno. 

11
, • , Y como eran grupos, en aquel entonces eran grupos 

pequeños, de quince a doce alumnos, bueno tú te acordarás, 
fuiste de las primeras generaciones, había mayor interacción 
con ..• con el profesor ¿no?" (M-74-01). 

Por otro lado los planteamientos del documento Xochimilco 

impulsaban a que la diferenciación docente-estudiante no 

fuera tan marcada. Así mismo la falta de proyectos de 

investigación consolidados de los docentes, permitía que 

éstos participaran muy act i varnente en los proyectos de los 

estudiantes. A su vez, se instaló una cultura, en donde los 

alumnos participaban muy activamente en su proceso de 

formación. 
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11 ••• la participación de los estudiantes, su interés por eu 
formación, fue algo que de alguna. manera ee manifeot6 en eaa 
época•1 (H-75-06). 

Desde el principio la actividad prioritaria lo constituía lR 

docencia, en este período se realiza el primer intento de 

equilibrar las otras actividades que se tenían contempladas. 

" ... éramos un grupo de enseñanza como actividad prioritaria, 
( ... ) muchas de las investigaciones que teníamos nosotros 
operaban pues porque había dinero de la docencia, es decir, 
era un departamento que funcionaba para la carrera de 
Biología o que estaba enormemente confundido con la carrera 
de Biología" (H-75-06). 

Aprovechando el crecimiento del departamento se intenta 

impulsar la diversificación de sus actividades, de entre las 

cuales resalta la lucha por la consolidación de programas 

regionales de investigación (líneas de investigación), en 

donde los distintos módulos de la carrera habrían de 

insertarse, a la vez de p·ermitir abordar la problemática de 

la región ofreciendo un servicio social real. Se intenta 

consolidar un mecanismo de monitoreo que permitiera un 

control y evaluación constante de la funciones del personal 

contratado. Se ·intenta consolidar la instrumentación de un 

mecanismo de evaluación y difusión de los resultados de la 

actividad modular que permitiera la selección, revisión y 

clasificación del constante material producido por la 

actividad modúlar. 

En· este período, el personal activo en el departamento, 

presenta un consenso general en la comprensión y aceptación 
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del modelo educativo, peLo la mayoría de sus propuestas no 

llegan a consolidarse, debido a su escasa capacidad de 

concertación con el resto de los docentes del,departamento y 

a su reducida experiencia en la actividad . de docencia e 

investi9ación. 

La incorporación de docentes nuevos continuó durante ·todo el 

período (figura 2). En su gran mayoría eran egresados del 

mismo plantel. Este período de crecimiento en la planilla 

docente, fue detenida bruscamente con el inicio de la crisis 

económica y la pérdida de presencia política del , jefe del 

depari:amento, ocasionada fundamentalmente por la proximidad 

de los cambios en las autoridades univerSitar~a.s· .. _y ·.de- la 

jéfatura_del departamento. 

Al final de este período surgen varios c:onflictos, debido a 

que los: alumnos se identificaba-n con el, proyecto que 

sostenían los docentes jóvenes, y las autoridades 

departamentales que terminaban su período. Estas autoridades 

estaban conformadas por docentes que provenían de las 

oficinas gubernamentales. 

"Tu, te acordaras ¿no?, de las marchas, de los paros, de las 
platicas con el rector, todas esas acciones que realizábamos 
docentes y alumnos juntos, ahora eso ya no oc ve, los alumnos 
ahora ya no participan y sólo desea agradar al docente" {H-
79-11). 
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En ese momento, los docentes con antecedentes de trabajo 

académico, representaban una fuerza-política fuerte, algunos 

de los cuales 'hab-ían _expresado_ su ·inconformidad con las 

característ_icas '_de' sistema' modúlar, , lo· cual los ubicó frente 

a los ojos de la :~011\~n~di..~ que e~ ~se momento operaba la 

carrera, como~ :~:~~;~·~ . . ~~~~~-¡~~i:;¿., ¡,6p;~it:Or~··; literalmente se 

referían a estos C!()ó~nte~ co'~o ios 

que en e'se 'm611\ehtC>~~~-- cÍe'Í:é~ciiciC,ipi'_:ini::i.J;lail1\ente -por_ el jefe 

del departamento,.>Aiumnosjr ~oc;e'~~~~~ :i~~edta~ ~~~siC>n~r a las 

autoridades ~~.¡~~-~~-{~·~-~~:~:.~. b~:;~<·;:~~~~- ~-~~~~~··_>.u~·~·· : __ :de~is1~n. ~n 
favor de este - ~;6)~c~C>.<; ~sta~ 'acciones _no resuÍtaron 

exitosas. L_a ·jefatii'ra del, d,¿partantento-. es- ganacia: -por ei . grupo 

Como la ma_yorl'.a __ d;;- los-_ 'docentes jóvenes eran trabajadores 

temporalés, -- un- gran número de ellos tienen que abandonar la 

Universidad .al acabarse su contrato. Por su parte, los 

al'~mnÓs ,..fuero~ reprobados como represaría a su participación 

en ia actividades que fueron consideradas por las autoridades 

de desacato. Esta actitud resultó fatal para la actividad del 

alumno sobre su formación; de hecho con esta medida, se puso 

fin- a -la participación de los alumnos en la carrera de 

Biología. 

UN PERIODO DE ANARQUIA Y RETROCESO (1982-1986) 
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La nueva jefatura del departamento (1982-198,6) se inicia con 

un cambio de la mayoría de las autoridades universitarias. El 

22 de junio de 1982 se produce el nombramiento de, la Mtra. 

Claudina Berlanga como jefa del Departamento de.· El .HÓmbre. y 
' ·. . . 

su Ambiente, al cual pertenece la 'carrer~. de.,BÍ.olog_ía:. ·El 24 

de junio de 1982 ocurre la designaCi6il dél. d¿ctor<Francisco 

José Paoli Belio como rector de la U1üdad. Xochi~Uco; y el 25 

de octubre del mismo. año; : ~á :dé~i~nac:ión ,,de,i do~tor'' T.omás . 

Loza Hidalgo como ciencias. 

El cambio de , ia')efa~ura sig~ificó una· transformación, tanto 

estructural como de':: recursos humanos de la carrera de 
_-._ .:.--: (.·. 

Biología :foair·.;i.ro; ·1904). Algunos de los cambios más 

notorios. fue. el .incremento en el número de laboratorios (de l 

a 4) , __ 1a ag~U:;,~~:i-ón de docentes en áreas de investigación, la 

reducción en el número de días de salida a campo (de 30 a 10 

días),· la desaparición de eventos académicos destinados a los 

alumnos1
• 

Estos cambios se realizaron bajo una mayor preocupación por 

la formación de tipo 11 académica", disminuyendo notablemente-

la predominancia del trabajo de campo sobre el realizado eri 

torno a la aulas y los laboratorios (UAM-X, 1984). A' .la par 

2 La mayoría de esta información se obtuvo a partir de la revisión cÍel informe ·de gestión 
del Rector F. José Paoli Bolio 1982-1986, UAM-Y.. 
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de esto se creó una comisión de Re
1

6iseño Curricular, la cual 

publicó varios documentos internos \(Ramos, 1986) 

. .···· ' ' 1 
En -cuanto a "'los recursos humanos se dio una gran renovación 

' •, • 1 

del per.sonal. d.~:ce~t~. ~.ctivo, el cu,1 formaba prácticamente 3 

grupos a) personal 'de reciente ingreso que desconocía el 
. . 1 

modelo, b). pe·r~on-~1- que había emigrado al tronco divisional, 

reincorp~ráncl~~e; :nu~valTlente. a la darrera de Biología y c) 

personal unidades de la universidad, 

simpatizaban _.con· el modelo'. 

De esta forma · s.e renovó, casi 1 totalidad, en su a 

egresadcis de ·1a .uAM-X, con docent~s con más años en 

actividad de docencia e investigació~. 

" ... un cambio muy importante que se dio muy fuerte allá por 
1982, cuando se salieron gran cantidad de profesores que eran 
temporales, muchos recién salidos de aquí, de la unidad 
Xochimilco y que, este, estaban trabajando temporalmente, con 
plazas temporales, entonces después, salieron casi todos 
ellos y se empezaron a sacar pl.::1zas definitivas para 
profesores ya con cierta experiencia en docencia, pero unos 
este, si se adaptaron al sistema modular, procuraron meterse 
en lo que es el sistema, otros no. 11 (M-74- 04) 

que 

los 

la 

El cambio de personal y de autoridades trajo grandes 

modificaciones en la operación de 
1

!
1 

la carrera. El más 

importante de ellos fue el enfoque del trabajo en el campo, , 
1 

como un mecanismo para mantener un es\.recho contacto con los, 

1 

l Información obtenida de l.:u plantillas de personal doceilte elaboradas por: la CoorCunaci6n 
de Set-vicios Administrativos de la UAM-X, y_por el análiris de ·1as entrevistas a personal 

académico. \. 
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problemas sociales. Empiezan a incorporase en la operación de 

la carrera aspectos más tradicionales. 

"En ese momento el modelo que pretendía la incorporación de 
la gente formada en el nuevo modelo se pierde, y entonces 
viene el dominio de la parte que yo le llamaría académica, la 
parte más universitaria con menos experiencia práctica y 
bueno esto da lugar a que se presente ahora, el aiguiente 
enfoque, se critica y oc cuestiona que si se está aprendiendo 
cosas, que si se sabe y domina campos de la Biologíaº (H-75-
06). 

Otro cambio muy importante se da en el alumnado, el cual 

empieza a manifestar un papel menos activo en su formaci6n y 

no s6lo a asumir sino en reclamar un rol diferente. Estos 

cambios estuvieron sustentados no s6lo en el ~arnbio de la 

jefatura departamental, sino tambi'én:~·ti'eneÚ ·sus·.:raíces en la· 

represión sufrida al final del :ant'erio~ jeie del' d,epartamento 

y la incorporación de un .. · cuerrio }o~~nt~ de'. rná~. experiencia. 

En estas condiciones se regresa a :- 'los --pape"l.es más 

tradicionales de un alumno dispuesto a seguir 

prescripciones de los docentes. 

11 
••• a partir de la undécima generación (1983) yo como 

profesor empiezo a percibir problemas ya oerios de 
participaci6n en los alumnos. Se acabó aquella estructura tan 
interesante que era, que te volvías mAs coordinador y que 
eras, este terriblemente cuestionado cuando no dominabas un 
tema ( ... ) Como que también la relación de autoridades de, 
ora si que profesor alumno, se acentúa ¿no? ( ... ) se perdió 
también el sentido de crítica, y de crítica modular, tal vez 

-:.-~Y fuerte sobre el trabajo que los estudiantes hacían" (H
,,., :;:4111.,;r'"- 75-06). 

las 

También, una transformación muy importante es que en este 

período se cambia la preocupación de fundamentar las~ 
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actividades departamentales de acuerdo a una política social, 

por la preocupación de generar productos de trabajo. 

Con el ingreso del nuevo personal empieza a sufrir el 

curriculum.de la~ carrera una serie de transformaciones que no 

tenía ninguna 'dirección ya que las modificaciones se hacían a 

título personal. 

11 , •• entonces cada profesor que empezó a dar los módulos, a 
impartirlos, los adaptaba ¿si?, y hacia su propia versión, 
pero sin haber por parte de las carreras o por parte de la 
división, que manejaba las carreras, un seguimiento ( ... ) es 
momento de muchos módulos modificados, aunque en ningún 
momento se registra su modificación, la modificación la 
conoce exclusivamente el docente que la modificó" (H-74-02). 

La mayoría de las modificaciones que se planteaban tenían una 

dirección de retroceso, es decir, apuntaban hacia el 

establecimiento de un programa sustentado en las materias 

tradicionales. 

u., .cada quién realizó modificaciones de acuerdo a lo que 
dentro de su área de conocimientos maneja, volviéndose 
módulos muy específicos en un área de conocimiento, casi, 
casi, rayando en caer en una materia {. .. ) Los m6dulon 
empiezan a ser máa cargados con unictades temáticas y empieza 
a perderse la necesidad de protocolon de investigaciónº (H-
74-02). 

Estas modificaciones a los programas ci.e (~studio fuerzan la 

creación de una comisión de rediseño de la carrera con la 

finalidad de evaluar el plan de estudios, evaluar el 

desempeño del personal acadfmico a tr:ivés de la revisión de 

los trabajos de investigación modular, de los documentos 
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modulares con los que extraoficialmente operaban, de sus 

publicaciones y actos de evaluación. Se levantaron encuestas 

para docentes y alumnos y se hizo un análisis de práctica 

profesional del biólogo. 

" ... un grupo de una comision de rediseño de la carrera, 
interna del departamento, agrupando a los docentes que .les 
interena o que muestran alguna inquietud por rediseñar a la 
carrer.a" (H-74-02). 

Por otra parte, la jefatura del departamento intenta impulsar 

la actividad de investigación, ya que hasta ese momento, los 

esfuerzos en consolidar las actividades de docencia habían 

limitado la posibilidad de desarrollar las actividades de 

investigación. En este esfuerzo se crearon las áreas de 

investigación tratando de agrupar a los docentes que 

trabajaban líneas biológicas similares y que permitiera la 

canalización racional de los nuevos recursos destinados a la 

investigación. Se crearon espacios y se destinó equipo con 

exclusividad a esta actividad y se facilitó al personal con 

mayor nivel curricular una mayor dedicación a su actividad 

investigadora. 

Pero en general las modificaciones descritas anteriormente 

implicaron un retroceso .:i la J?ropuestñ. inicial de la carrera, 

pero un retroceso que no llega a nada. Así por ejemplo, la 

comisión de redisefio de la carrera no pudo consolidar su 

trabajo, ni pudo conciliar las diferencia~3. De esta forma su 

trabajo nunca llegó a verse reflejado en la práctica. 
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11 ••• esa comisión causó algo así como un escozor dentro de las 
autoridades dentro del demás personal del departamento, 
porque las modificaciones que se planteaban con los nuevos 
enfoques que se pretendían llevaba a un cambio de estructura 
de trabajo, en el cual la gente ya había formado una 
normalidad (.,.) siempre que se reunían para discutir el 
rediseño de la carrera, pues este, salían posicione!l muy 
contrarias" (H-74-02). 

Por otra parte los grupos de investigación tampoco llegan a 

consolidarse. Lo cual provoca que en realidad el departamento 

y junto con él la carrera de Biología se quedara sin el 

proyecto anterior y sin uno nuevo, provocando que este 

período finalizara en un estado de confusión 

desorganiz~ciÓn ,.; 

.'' 
"Llégi ~·'.·c~~¿~nto en que la preocupación fue muy seria ¿si?, 
y bueno, no· había, acuerdos-, en lo que sí había acuerdo es en 
cuanto a que'''el ·p~oblef!!a sí era grave, el departamento estaba 

. muy,-.deB_organizado, f!!ªl estructurado, poco p1:eoupuestado 11 (H-
75-06) •.. · ;· .. 

:EL PERIODO ACTUAL (1987-1991) 

y 

La experiencia . ~e: ia jefatura pasada tuvo por lo menos un 

efecto pos_itivo, aglutinó a los docentes en un esfuerzo por 

sacar al departamento del caos en que se encontraba. Así 1987 

inicia el cuarto período de jefatura departamental con una 

discusión y ref lexi6n previa del tipo de departamento que se 

quería. Esta situación produjo que en lu carrera de Biología 

se manifestara una política conciliatoria entre los docentes, 

reduciendo las fricciones producidas durante la jefatura 

anterior. 



"Surge un proyecto, un proyecto en donde participó mucha 
gente ( ... ) en ese cambio fue cuando empezó a modera rae la 
necesidad de un proyecto depñrtamental y es cuando se empieza 
a entrar en serio al proyecto departamental por áreas de 
investigación, entonces, es cuando la investigación vuelve a 
recuperar el papel preponderante que tiene en la planeación 
universitaria" (H-75-0G). 

Un esfuerzo muy importante se realiza al impulsar las 

actividades de investigación, brindándole una personalidad 

propia ya que en los periodos anteriores la actividad 

prioritaria la constituyó la docencia ocasionando que la 

investigación dependiera en su mayor partP.: de las actividades 

de docencia, a la par que ocasionaba una confusión entre lo 

que era la carrera de Biología y el departamento. 

11 La investigación empieza a avanzar, se forman grupos de 
investigación, se les da cierto reconocimiento a nivel 
nacional, inclusive internacional" (M- 74-05} , 

Dentro de esta política de apoyo a la investigación se 

fortalecen y consolidan las áreas de investigación, se 

obtienen nuevos espacios de trabajo, reforzando la frontera 

entre la actividad docente y de inventigación en donde esta 

última es más favorecida. 

" A doa año!! de la nuevñ jefatura del departamento el 
departamento empieza a separarse de la carrera ( ... ) en ese 
tiempo, 
Biología obtiene un 91·a11 beneficio en cuu.nto a que oe le dio 
mayor número de labor.:i.torios, oe resolvieron en p:ir.te la!3 
gr<111dcs defici~ncias en cuanto a laboratoriotas, inclunive el 
prem1puc~to subió mucho, se adquirió equipo ( ... ) la carrera 
empie..:a a tener más recursos d~ tipo em:ructural" \ll- ·1'.J.06) . 
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En los dos primeros años de jefatura se continúa con la 

actividad de la comisión de rediseño de la carrera, la cual 

logra producir y publicar varios documentos, pero no logra 

realizar que sus análisis y propuestas se reflejen en la 

operación de la carrera. casi al finalizar el periodo· de la 

jefatura se· realiza un esfuerzo en donde todo e.l personal 

académico participa activamente en el desarrollo de. un marco 

de ·referencia explicito para la carrera. 

Con lo· que respecta al personal docente;· la serie de ·cambios 

en la incorp6ra~iÓn ·y· egreso de los ndsmos Ocasión~ que para 

este periodo exista una gran heterogeneidad en las 

características del perfil profesional del personal 

académico. 

{Se incorporan) 11 
•• • gentes con más experiencia, que están 

ahorita muy activos en docencia pero también gran parte de la 
carrera está en manos de profesores jóvenes o de nuevo 
ingreso y que realmente, no es que no quieran, sino tal vez 
no han tenido la oportunidad de que se les internalice al 
sistema modular ( ... ) ahorita tenemos una gama de módulos en 
los que van desde el que sí respeta hasta el que ya casi cae 
en ser una materia'' (M-75-04). 



a) BASES 

S. LA DIMENSION NORMATIVA 

1 
CONCEPTUALES 

1 

El origen y sustento del plan de estudios de la carrera de 

Biología en la UAM-X, se encuentra en el Documento 

Xochimilco,, el cual constituye el anteproyecto y 11 el punto de 

partida para ;establecer las bases para la nueva Unidad Universitaria 11 , 

la UAM-X (Villarreal, 1974). Este documento ha sido 

considerad~, por la comunidad universitaria, como la g~ía 

básica que fseñala las normas y lineamientos a seguir. 

i 
1 

Por esta Jaz6n, se analizan a continuación los pr'?P~~i-~os 
educativos 1 que plantea, así como las especificaciones-_ que 

señala par~ desarrollar los planes de estudio, la propuesta 
1 

metodológicta, el papel de alumno y del docente, cómo concibe 

ei aprendiJaje y finalmente cómo propone definir el contenido 
1 

de los pl~nes de estudio. En este análisis se introducen 

extractos Jextuales del documento. 

Propósitos¡ 

En los pro~ósitos de la propuesta contenida en el Documento 
1 

Xochimilco i (Villarreal, 197•1) se pueden diferenciar los de 
! 

carácter s
1

bcial y los de carácter educativo, sin que esto 

signifique¡ que exista una separación real en los 

planteamientos ya que en la propuesta estos dos aspectos se 

1 

1 
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encuentran integrados, aunque cabe resaltar que los 

propósitos de carácter social resultan privilegiados, 

apareciendo los de carácter educativo como un mecanismo para 

alcanzar los primeros. 

Asi la propuesta plantea fundamentalmente la transformación 

de las funciones universitarias, proponiendo con esto, una 

nueva definición del papel social de la· universidad y 

caracterizando al proyecto como de naturcileza social, 

inspirada en el deseo de formar profesion,istas que pueden 

participar exitosamente en la solución de ,, problemáticas 

nacionales, poniendo un énfasis, primordial en el servicio 

social que habrán de generar los futuros profesionistas. De 

esta forma -preconiza el .. 'cambio en la sociedad mediante el 

cambio ,en ~~si; pr~¿ki~n¡~tas, los cuales habrán de formarse 
_--:\'·." ·-:--. 

sobre, 'una,_' a;,,titlid, científica para la solución de los 

problemas·sociales y. proponiendo con esto una reordenación de 

la educaéión profesional. 

En este sentido la propuesta es clara acerca de la función de 

la universidad en nuestra sociedad, centrándose en las metas 

o fines sociales y estableciendo su verdadera originalidad al 

proponer la ampliaci60 de las funciones universitarias, 

llegando a percibir lo posible pero sin juzgar adecuadamente 

lo alcanzable. 
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En cuanto a los propósitos educativos sigue la orientación 

del '1aprendizaje activo", en donde los educadores al 

enfrentarse a un mundo cada vez más vasto y cambiante, 

plantean una educación dirigida hacia habilidades más que a 

contenidos, insistiendo en los métodos de investigación y 

hallazgo. De esta forma la orientación educativa enfatiza la 

generación y empleo de conocimientos más que su transmisión. 

" ... antea de intentar definir objetivos educacionales que 
cubran todo el contenido de conocimientos de estas mismas 
disciplinas, se debería tratar de diseñar los "p..t:Q!;~JiQ.6." 
verticales que ae realizan en una profesión dada y en estos 
proceoos identiLicar lo que Piaget llama de "esquemas de 
acción", o que también ae podría denominar 11Qbj~~ 
~-5..Q". • ••• este proceso no ea más que la aplicación de un 
esquema conductivo previamente establecido, que constituye el 
propio método científico en que Ge trata de definir las 
variables presentes, reunir los indicadores disponibles, 
formular una hipótesis de trabajo y realizar el análisis que 
permita confirmar o no esta hipótesia. 11 (Villarreal, 1974, 
pp. 26 y 29) 

Pero una característica peculiar de la propuesta es que 

manifiesta una fe profunda en el poder de la educación para 

tratar las problemas sociales, dando por sentado que la 

educación puede tener el poder de reducir la pobreza al hacer 

hincapié en la educación como agente de cambio, a la vez que 

manifiesta su preocupación principal de servir a las 

necesidades sociales. 

Los propósitos de la propuesta modular llevan implícito la 

enseñanza de valores referidos a la conciencia y solidaridad 

social mediante la internalizaci6n de valores por parte de 
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docentes y estudiantes que habrán de surgir de la 

sensibilización en torno a su realidad. 

Otro de los propósitos. fundamentah•s .de la propuesta, es el 

enfoque transdisciplinario que .se }e .. pretende .proporcionar al 

estudiante. En este sentido"/• .13e •<pláritea que este enfoque 

puede ser adquirido en . el.•:· p'rim~r·; ·año de formación del 

estudiante, en donde conjuntamente 
,'<'' :: .. -.·.·. :_ 

estudiantes inscritos- efi: _ á~e.3..9'.--.dis:CiplÍnarias diferentes. 

11 la conveniencia .. de···: '.'-1~·-t~~~~~.;._comlln como un mecanismo que 
permita capacitar al· 'estudiante-' para el correcto manejo de 
las ideas, de las :: rélaciones -._ huinanas, y de las cosas y le 
proporcione· elementos-:,_,de·::juil::io para entender no sólo su 
profesión, sino'. _tambiéri Con· un enfoque transdisciplinario 11 • 

(Op. cit. pág. iv) > . . · ;.-
.. -_;.-,;--:::·-<X - .. ·, 

Los planes de estu~¿o: · .· 

con 

Plantea ·,el -des~~r6i."1~· de·· los planes de estudio sobre las 

. , . las carreras definidas socialmenl:e 

constituyen el contorno que .debemos respetar" ((Villarreal, 1974, pág. 

13) pero:con ~n ,enfoque diferente; un enfoque social. Asi, se 

define ,que estas profesiones tienen prácticas diferentes; 

decadente, ·actual y emergente. El plan de estudios legitima 

la práctica profesional emergente y popular, la cual debe 

ejercez::c"e ·para' r~solver problemas pertinentes, definidos, a 

partir de las_neCesidades sociales. 

En .cuanto al .·diseño de los planes de estudio, el Documento 

Xochimilcó señala solamente aspectos generales que 

50 



constituirían el marco. Así por ejemplo se menciona a las 

ciencias y a la sociedad, definiendo un marco 

transdisciplinario y social. 

"Las relaciones entre las ciencias, sus efectos, las 
concepciones del mundo y, por ende, con la estructura social,· 
constituirán el paradigma que servirá como telón de fondo 
del diseño curricular" (Op. cit. pág. 13). 

También se señala una estructuración diferente de los planes 

de estudio. En esta estructura la separación comPre.~d~-. fa~~s 

de carácter integrativo y no discipli_naria. Estcls.>faseS, 

denominadas módulos, permitirían la par-ti_cipaci6i:i.:· ·de .. div~~sas 

profesiones para resolver un probl'ema comán .. -

"Los cursos se organizarán por_ -'mÓdul~s 1 , ios . ~e se definirán 
por aquel~os objetos de -~rans.formac_i.6n co!"unes a diversas 
disciplinas y profesiones"-," (~. éit.· PP·. 13-14}-. 

Cada módulo, debe de estar sustentado ·por los elementos 

estructurales del plan de estudios denominados en la 

propuesta "objetos de transformación" los cuales deben dar 

cabida a las necesidades sociales del país a la vez que 

permitir la integración de tres funciones básicas; enseñanza, 

investigación y aspectos aplicativos, proponiendo 

implícitamente su construcción colectiva por docentes de 

diferentes disciplinas. 

"la auperaci6n de la clásica enseñanza por disciplinas, 
implica la creación de unidades basadas en un objeto e 
interl."ogante sobre el mismo, donde se conjuguen diversas 
ciencias y técnicas para dar respuestas científicas" (Op. 
cit. pág. vii}. 
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Se plantea también, que en la estructuración de cada módulo 

se contemplen los 11 procesos verticalesº de cada profesión. 

" ..• antes de intentar definir objetivos educacionaleB que 
cubran el contenido de conocimientos de estas mismas 
disciplinas, se debería tratar de diseñar los "procesos" 
verticales que se realizan en una profesión dada y en estos 
procesos identificar lo que Piaget llama de. "esquemas de 
acci6n°, o que también se podría denominar "objetivos de 
proceso 11 "Esta situación plantea un cambio en el método de 
diseño de los planes de estudio, en el cual se pasa del 
11 objetivo de contenido 11 (conocimientos) al "objetivo de 
procesos" (esquemas de acción) 11 

" • , .se esta ria admitiendo un 
adiestramiento orientado hacia la solución de problemas en 
esquemas algo rítmicos {conductas predeterminadas). ( ... ) 
Para cada carrera que se decida incluir en el progi·ama, ae 
deberían definir los procesos que la misma involucra y 
establecer los esquemas de acción correspondientes, con base 
de toda la planeación curricular" (Op. cit. pp. 27-28). 

Metodología 

En esta propuesta, la formación del alumno se planea obtener 

mediante la realización de experiencias que anticipen su rol 

social, e.s .~ecir, el mecanismo de formación está constituido 

a partir de la definición previa de un rol profesional. Este 

rol constituirá la base sobre la que se deben definir las 

posibles prácticas que este tipo de profesionista tendrá que 

desarrollar. Además, da por sentada que la práctica 

profesional, habrá de dirigirse a las necesidades sociales. 

Dentro de esta lógica, la formación en la universidad, 

consistirá en anticipar estas prácticas, que el estudiante 

deberá desarrollar durante su formación. 
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En este sentido, la lógica del planteamiento exige presentar 

al estudiante las experiencias que anticipen su rol 

profesional, previendo a lo que hab~á de dedicarse. La 

propuesta enmarca al tipo de profesionista deseado, señalando 

que éste deberá ser apto para resolver problemas sociales 

desde su profesión, teniendo como principal medio para 

lograrlo el ejercicio de una actividad investigativa 

sustentada en bases científicas. 

El alumno 

El alumno es visto como un sujeto capaz de alcanzar su 

formación por sus propios medios, siendo preocupación de la 

propuesta el brindarle los elementos que permitan esto. Así, 

se expresa una mayor preocupación en brindar elementos que 

permitan llegar al conocimiento enfatizando más al estudiante 

como un sujeto participativo, capaz de adquirir y emplear el 

conocimiento. 

Dentro de esta lógica la participación del estudiante resulta 

la actividad fundamental en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, Así el estudiante es colocado en el centro de la 

labor educativa. 

11 
••• una revisión profunda ele las r~l'1>::iones entre las 

ciencias y sus efectos, fundamentalmente la aplicación y la 
enseñanza, y un enfoque novedoso en. la metodología 
educacional, en la que el estudiante es el artífice de su 
propia formación". (Op. cic. pág. v). 
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Pero su participación no habrá de ser en función de sus 

intereses y necesidades sino en función de necesidades 

sociales. Así el estudiante es visto como un ser ca.paz de 

trascender sus objetivos egocéntricos y abrazar f~.nes 

colectivos, ya que aunque el éxito educativo depende de su 

actividad, sus intereses no son tomados en cuenta a menos que 

coincidan con los fines universitarios. 

11 El estudiante deberá participar en dos niveles en este 
proceso de transformación de la realidad o de producción de 
conocimientos: en la búsqueda de información empírica, a 
través del experimento y en la producción de conceptos a 
partir de los "productos te6ricos-ideol6gicoo ya existentes". 
(Op. cit. pág. 16). 

Es así que se le exige al alumno actitudes participativas que 

deberán ser definidas por los programas universitarios, los 

cuales a su vez, deberán basarse en una visi6n 

interdisciplinaria y con un propósito establecido por las 

necesidades sociales, en los cuales habrá de participar para 

encontrar soluciones. 

11 ••• crear las condiciones que permitan l."1 producción de 
conocimientos y una acción innovadora" en donde el estudiante 
oriente su p1:opia formación al intervenir en el pi·oceso de la 
transformación de la realidad". (Op. cit. pág. vil. 

El docente 

·El docente es contemplado por la propue:.'ta como un recurso 

más entre los muchos que el alumno puede consultar en su 

proceso de descubrimiento. Desde esta visión los docentes no 

tienen un valor demasiado importante en la apropiación del 

conocimiento por parte del estudiante ya que su formación 



surge en la confrontación con la práctica. En este sentido la 

función del docente es la de ayudarle a que alcance el 

conocimienL0 por sus propios medios. 

ºLa tarea eo 11 evada a cabo por 109 estudiantes de acuerdo a 
su propia org.:mización, mi~ntras el profesor actúa como un 
conault.mte o experto". (Op. ci e:. pág. 18). 

De esta forma, la propuesta no le exige al docente un nivel 

de especialización, porque se reconoce que el docente se 

encuentra r.=:n el minmo proceso de formación que el estudiante, 

por t.anLc, no presentar una tendencia a la 

especiali ~~ación Hino una capacidad para desempeñarse. Así, el 

docente no es situado como un docto, no se le exige conocer 

las respuestas sino conocer cómo debe acceder a ellas, 

consistiendo su tarea en preparar al estudiante a reconocer 

situaciones nuevas y resolverlas inteligentemente y no en 

transmitir conocimientos específicos de una determinada área 

discipl ina.cia. 

Las actividades fundamentales del docente no son 

estrictamente de carácter educativo, también se le 

responsabiliza de identificar los problemas sociales y de 

actuar como modelo mediante el ejercicio de una actividad 

investigativa dclinr:'!:ando proyectos, desarrollándolos, 

operándolos e inclusi\~0 implementándolos; actividades que 

también el alumno habrá de desarrollar. En ente sentido P.l 

planteamiento sitúa al docente interactuando al misma nivel 

que los alumnos. 
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Así, en la labor del docente se enfatiza sobre las funciones 

de orientación, definiendo una estrecha ligazón entre· 

aplicac~ón-enseñanza, es. decir, que mediante el. ejercicio de 

su actividad profesional en la cual éste emplea el 

conocimiento, el alumno aprende reconociendo cuál habrá de 

ser·su papel. 

El aprerÍdizaj e 

Para la propuesta/ el aprendizaje es un. proceso social y para 
. ' 

aprender el estudiante···.debe·,· actuar en relación con otro. Por 

esta razón, .. el· ··a,;s.arrC:Íllo del trabajo en ·equipos y la 

interacción mediante la discusión grupal, constituyen 

elementos únp()rtant.es; Asi, el documento se resalta la 

importanchl ::de. la ,dinámica del grupo, apoyando la acción 

colec~:Lva·:y d:.~fi~ie"nao'- el proceso formativo como un "aprender 

en cola~o~B.é~6.~-11 
• 

Por otra,., parte la propuesta pretende lograr la formación de 

estructuras . ~ognoscitivas y de operaciones mentales que 

aumenten la" capacidad intelectual para comprender y controlar 

el medio iimbiente y procesar cualquier información futura, es 

decir, se· adscribe también a las teorías cognoscitivas del 

aprendizaje. 

" . , . el proceso de aprendizaje para ner completo y aprovechar 
más ampliamente las potencialidadeo del alumno debería 
incluir el componente 11 empírico-inductivo" seguido de un 
l.·eforzamiento "teórico-deductivo", permitiendo la 
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utilizaci6n de un ra7.onamiento doble entre la realidad (R) y 
la teoría (T) .. . 11 • (Op. cit. pág. 26). 

Además sostiene una visión muy optimista sobre' la 

potencialidad formativa de la investigación;_ reduciendo el 

acto educativo, a la pura incor~oikcióri. ae·. un proceso 

investigativo el cual s_e sitúa, fUera -de. lit Urlivers'idad, en 

el contacto con la realidad y en donde la institución; sólo 

implica un espacio para discutir.' 

El contenido 

La propuesta establece un cambio en la definición de 

contenidos educativos, el cual debe ser dirigido desde fuera 

de la universidad, a partir de la identificación de las 

"necésidades sociales" y gracias a un proceso de 

investigación. El contenido también debe ·ser definido a 

partir de su utilidad y posibilidad de· aplicación, siendo 

válido cuando puede ser empleado para resolver un problema 

relevante y dándole a la propuesta un carácter fuertemente 

pragmá t ice. 

Dado que el contenido es definido mediante un proceso de 

investigación, no puede poseer un carácter fijo e 

inalterable. El proceso de investigación va desarrollando y 

produciendo nueva información y el contenido se va 

modificando o se va generando, adquiriendo por tanto, un 

carácter transitorio. Esto implica la necesidad de planes Ue 

estudio flexibles que puedan ser capaces de irse modificando 
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de acuerdo a las necesidades de utilización y producción del 

contenido. 

" .. ,flexibilidad que deben de tener los planes, organización 
y programas académicos." (Debiendo) "tener una estructura 
curricular flexible que pudiera responder con eficacia a los 
intereses de los alumnos y a las necesidades del pais''. (Op. 
cit. pp. i y iii). 

Establece una nueva definición del contenido; como contenido 

interdisciplinario, el cual debe ser determinado por las 

necesidades sociales e implicando que habrá de realizarse una 

actividad constante de ··investigación, que dé cuent·a de ·la 

problemática social, dentro de la cual se seleccionarán los 

problemas: que definirán los elementos estructurales de los 
.'- ... ,, 

diferentes planes de estudio, denominados 11 objetos de 

transformación 11 • 

"La estrategia educativa consiste en pasar de un enfoque 
basado en disciplinas a uno que se centre en objetos de 
transformación, transformación que requiere la contribución 
de varias disciplinas". "El objeto de transformación, 
teniendo en cuenta que la realidad es una estructura de 
varios niveles, deberá ser explicado en función de ellos y 
las relaciones que guardan entre sí, asi mismo se dará una 
atención especial a la explicación multinivel". (Op. cit. 
pág.12). 

b) CARACTERIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Mediante la revisión de algunos trabajos que analizan el 

concepto de plan de estudios (Taba, 1973; Tyler, 1973; Furlan 

y Remedi, 1963; Gagne y Briggs, ·1963 y Stenhouse, 1964) , se 

estableció la siguiente definición a utilizar en este 
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trabajo: documento normativo, hipotético, que tiende a 

generar las acciones, siendo representado por un documento 

formal que se usa como base para el desarrollo de las 

actividades académicas y que a su vez se sustenta en una 

visión específica de la labor educativa. Tiene diferentes 

formas de estar construido y donde por lo general, ·se 

establecen los fundamentos y se definen los momentos 

operat·i,;os de trabajo. Representa una propuesta para la 

acc:Í.6n, delimitando y señalando prácticas posibles, pudiendo 

no ser siempre totalmente expresada, ni aún del todo 'acepbida 

por docentes y estudiantes. 

Cada plan de estudios es entonces una propuesta particular 

con características específicas en cuanto a sus sustentos 

teóricos, a la forma de construirse y a los propósitos que 

persigue. Con base en esto resulta importante el describir 

las características particulares del plan de la carrera de 

Biología, explicitando las bases que lo originaron y 

describiendo las características particulares de su 

construcción. 

El desarrollo del plan de estudios de Biología se inicia, al 

igual que todos los curricula de la división de CBS, en los 

talleres de diseño curricular I y II organizados por la misma 

División. En estos calleres se establecieron las pautas 

básicas para la construcción de un plan de estudios 

11 innovador'1 para cada una de las carreras que conforman la 
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División. Se define como "innoVador 11 cuando se estructura a 

partir de problemas de la realidad, cuando en él se integran 

las funciones de docencia, investigación y servicio y cuando 

se construye 

11 emergente 11 , 

a partir de·•. una.>· · prácti.ca 

enterididá.; . ést~· : éomo' práctica 

1976, pp. 15y _17); 

profesional 

profesional 

Resultado di'seño curricular es el 

documentó de ca;Á~t.;r/n?rmativo, edi.tádo. por la división de 

CBS (UAM-x; · Op . . C:.it;).·' En ,.;até dóéumerÍto los objetos de 

transf6r~acrt>n son :J.n~~;;i~tádos >com~; los eleme~tos eje·· que 

habríin de estrii,;~ur·~;<1a .• ci~n~irJ~~:ión ~~ . los ~iferEOntes 
planes de !ast&~i~;< Esta f~t~r~~e~acfón iepre'~eiltó ·.una 

propue~ta. ·~oSed~'3a p~ra ;,;· deÚnibón >del . contenido. Esta 

apórt~ción corisi~t.; "" . .;;;:.;..:r6ar 'a1 é:óntenidÓ a partir de las 

disciplina~ ·y prác~i~as< 'profa'sionales, Este tipo de 

estructuración {i.m~ii;;a . una clasificación poco pronunciada y 

poco aspectos no definidos, ya que los 
".· ' 

distintos. a'bjetos de transformación pueden no estar 

delimitados · y >separados unos de otros por medio de una 

clasificación bie·n marcada. 

La cristalización.de estos principios toma la siguiente forma 

para la· carrera -de Biología. Se manifiest•a come práctica 

social 1.1emerge,nte 11 la conservación, utilización, optimización 

y deter.ioro de los Recursos Naturales Renovables, 
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constituyéndose dicha práctica como el. centro de trabajo del 

planteamiento curricular Y constituyéndose a la vez una. nueva 

concepción de la profesionalidad del "Biólogo". Estose puede 

apreciar. en los objetivos generales del plan de estudios de 

Biología," aprobado por el Colegio Académico el 28 de julio de 

19.78 y que textualmente dice asi: 

"Formar profesionales capaces para desarrollar actividades de 
investigación cientifica básica e investigación tecnológica 
en torno a los fenómenos relacionados con los recursos 
naturales renovables. Manejar y administrar los recursos 
naturales renovables y los ecosistemas adecuadamente. 
caracterizar, sistematizar e inventariar los recursos 
bi6ticos del país." (pág. 1) 

Fundamentos 

En los fundamentos se pueden diferenciar planteami.en~os, de 

carácter social y de carácter pedagógico. En los: primer.os se 

plantea· un ·espacio ·de necesidad en Cuanto·. a 'la utilización 

racional de los ~ecursos NéitUraleá · '~e?~,v~b.les, a la 

al 
:- ··,> -.-.: - - -. 

mejoramiento de los recursos ~Xi,~.·~~'nte·, y finalemente a la 

contribución de una autonomía alimentaria sustentada en la 

utilización racional de los Recursos Naturales Renovables. 

En lo pedagógico· se .. ·pl.ant<?a la necesidad de formar un 

personal capaz. de 11.desarrOllar actividades de investigación 

científica báS~?ª' .e ·-·i,~v~s~:iga~ión tecnológica 11 

Orientaciones 
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El planteamiento está formulado para desarrollar la carrera 

en los lugares en donde se manifiestan los "problemas 

reales", fundamentalmente mediante trabajo en campo y 

privilegiando con este planteamiento' la práctica "sobre la 

teoría. 

, :,·;·~.". ~·'.·~~; . ;e·.·:' . ~ , . ·-. 

La premisa fundamental• del, pÚ.n 'de}estudÍos\es~á constituida 

a partir de ,cuatro aspe.;tos' d~ i~ ·~~á;tiC:a: ~rofesional sobre 

loB Recu·rsos Nat~~a·i~~-- ~-e:~~-¿~~·~~'.~----:-;·~~~~-~~~;~·¡¿:~, .. Ütilizaci6n, 

optimización ,·-y -~---~e~~~.i.O~~-i --'.~.s:in: ?exist'.i:r·>e~·--:-'el planteamiento 

ninguna defikici.Ó~ ·e¡~~ ~~a~i~i~J~ e'stos cuatro aspectos. 

~: --.'~( ::·._:· >;'..~: --,:_, __ ,_:., 

En su, est~ué:~~i~ , se , e'atablec.,; eje disciplinario 

c~nstit;_¡id~ a' tr~tés •: de ;:ia/~~~~nic;ión ,de ,siete áreas del 
'• 

conocimiento:,, 'biológicoceCológico ::•, :oiversidad, Adaptación,, 

Ciclos ~iogeoquíTI\{d()s ;''.• Í?rod~c~ivÚid .~riTI\ada, Producción 

secundaria y;~á1isi~ d~, sis tenias. 

,' ' 

El eje di'sciplinario delimita campos del conocimiento 

ecol,ógicO, :~1--~r~b1ema·.·_es ·cuando se entrecruza con el ségunao· 

eje curd.;,,;i:ar constituido a partir de "objetos de 

transf,or·mac'.i6n-~1 
- -- entendidos como prácticas profesionáles 

emerg_ent_es; ·· 

Este segundo eje es confuso y se constituye a partir de la 

selección y OJ:"denamie:nto de un conjunto de nueve "objetos de 

transformaéión 11 , planteados como la :identificación de fases 
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de diversas prácticas profesionales en el campo de los 

Recursos Naturales Renovables. su enlace con el eje 

disciplinario consiste en que estos objetos, cumplen la 

función .de· ·orientación de lo que se destaca más ·dentro <\e 
,_. · .. -·.· 

cada Ca~p6·: .ae_ conocimiento definido. 

Estas fases de la práctica profesional, definidas por los 

objetos de . t.ransformación, se constituyen como· los· p.untos 

centrales ·de referencia del plan de estudios .. formulados como 

propuestas ricas en intencionalidad y pobre~ en contenido, 

con términos demasiado vagos y dirigidos haci·a la utilización 

del conocimiento para la resolución de los principales 

problemas de tipo ecológico. Se constituyen entonces, como 

propuestas resolutivas de gran envergadura y ambigüedad, 

enmarcan'do un enorme espacio de conocimiento que debe 

generarse _y utilizarse. Más que enmarcar un espacio de 

_conoCimie-nto en cada área· del eje disciplinario, enmarcan un 

espa-cio de
1 

deSconocimiento. 

No todos los planteamientos de los objetos de transformación 

identifican fases de prácticas profesionales de los nueve 

objetos, cinco son claros en ese sentido; tres de ellos 

delimitan áreas del conocimiento en el campo de la Biología y 

de la economía y finalmente uno de ellos, delimita una 

problemática de tipo ecológico. 
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La conjunción de estos dos ejes constituye un planteamiento 

que presenta una pobre clasificación y una estructura 

sumamente confusa -'con una escasa dirección de organ;izaci6n y 

ritmo del coilocimiento, presentando como único elemento 

es.tructurador, el' estudio de casos particulares que deben 

surgir a. partir• de.· 1.a.s premisas generales contempladas en los 

objetos . d~. tian~f()rÍnación y que en la mayoria de los 

planteamientos, :e~tá''·referida a alguno de los cuatro aspectos 

ya señalados• de i'.' p~á"Úba profesi'onal .. · . 

.¡ . - '"". ~:·:·.=;.: '1 · • ._'··· •. >e/~: , , 
Aparte de e~tos°i d~~ ~;l~:} se'; defi~en cuatro áreas de 

áoilC~:~t;~~¡¿~· .. que .~-~~~r~c~~h 0·_en·-i~::>~;~-~r~i~ a partir del quinto 

módulo, estas ár~~~i son d~~i~i~~~ como versiones diferentes 

de un mi'i:ii!ió>~~dul~''á pa~Úr. de ;ia' dÚe~e~c¡a de ecosistemas; 
. ¡ ·-.', .'-

Hidrobiología ~y·: Ec~s:i'stem~s'. Terrestres o. a partir de 
.; ... -.':-:··--.<,·· ,_-,-/ :~':·~>-:·:· ::·:-. ,_', 

diferen:~·Ú{ de en:foqJes; Biología Experimental y Ecología. 

la 

El. dise~o:- .->~i~-sen~:~ ;·diVeisas 1 carencias, no contempla un 

análisis de las característ.icas psicológicas del sujeto al 

que se dirige, ni de directrices metodológicas y de 

conceptualizaciories sobre el proceso de enseñanza. Manifiesta 

una ausencia de un acercamiento a la historia y contexto de 

la práctica profesional y no se detecta ninguna reflexión 

sobre la naturaleza del conocimiento ecológico. 

Tampoco se diferencian fases al interior de la carrera y no 

existe ninguna seriación en los distintos eletnefltas:-- que 
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constituyen el plan de estudios, manifestando una estructura 

de tipo 11 circular 11 • '·Su característica fundamental, tal vez 

consista en no contestar ni clarificar el poder educativo del 

proceso de investigación. 

No Se co'nte'~p·la: n{nguna estrategia de enseñanza, ni ninguna 

estrateg{a -~e::·ac_tividad docente. De acuerdo al planteamiento 

lo. t'.iniCo::'. qu~· se ~ecesita para formarse es incorporarse a la 

actividad· de investigación, pero sin contestar de qué se 

.comp_one dicha actividad, ni de cuáles son las competencias de 

la docencia. De esta forma, el planteamiento resulta 

descomprometido de la realidad educativa y de los problemas 

de la_ docencia. 

Todo planteamiento curricular tiene un nivel de 

intencionalidad y de desarrollo. El pl'an de estudios de 

Biologia está basado y estancado en la intención, aunque a 

veces resulte muy difícil es~larecerla, pues los 

planteamientos no siguen sief!lpre una misma línea. De 

cualquier modo, la intención del plan es muy amplia, 

seductora y ambiciosa; y aunque deje de contestar una gran 

cantidad de interrogantes, ·de su planteamiento surgen, 

también, una gran cantidad_de implicaciones. 

Interrogantes e .implic'a'ciones· 
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A partir del análisis de los anteriores documentos 

normativos, se identificaron una serie de planteamientos 

implícitos que contie.ne el pla.n de .estudios. 

Uno de ·ellos de .. carácter. fU:~d~~ent'al; es . la· nueva concepción 

de la profesi~n~lid~d §el J<,~~11t~ ~i 'ligal:-ia con la actividad 

de investigación. E·~~~ plánteamient;: cdri;eritrá la 

formati~a, l~·~:-: ··1á "~:~~{ivid~d:·.·: det'./· i'.~~~·~~··i~~ci6n·, 
·_._-· ·'.'." 

actividad 

pero sin 

contestar cómo"el proceso de i'n~estigación puede tener un 
. . ' . ' ' . ;; .·'' ·.' 

alto poder edubat.ivo.para quienes ·ia:'pract.i~~n;. 

La intención fundamental del plan de. · estudids •. es el de 
: :.:_.; .. >): -'.·: - ~-

utilizar el proceso de investigación. como~ eje·>fci.rmador. se 
: ' ... - 't _, -. :~ 

dirige a formar a los sujetos, no con ia:. irite~ció~ . de que ... -. ·-

comprendan los elementos o la estructura de ·-un_~ c~e_n~Í.~,. sino 

que generen y utilicen conocimientO~ - p~-~~.:~~i~·:.; ~-~·;?-~~-~i6n de 

problemas de tipo ecológico, pe_ro ~-sin o esclarecer cómo . se 

pueden generar y utilizar ·conocimi~_~¿!¿~ ~ ;~~~~-¡··.·:~:~:~-tener los 

conocimientos contextuales - armaaos en una estructura 

significativa. 

Al no- hacer ninguna. diferenciación de fases, ni establecer 

ninguna seriación, ·-deja:_ de manifiesto que no existe ninguna 

discriminación de complejidades conceptuales en el terreno 

del conocimiento ecológico, pero en ecología no todo el 

conocimiento tiene el mismo nivel y es poco probable que el 

estudiante pueda -sitllarse dentro del conocimiento ecológico, 
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tanto a niveles elementales de estudio como a niveles 

elevados. 

Para el plan de estud.ios ,. el proceso de enseñanza es 

indisoluble del proceso de aprendiZaje y "ambos están ligados, 

e inclusive iridiferenci~dÓs d~ fa actividad d;. investigación. 

Se apre·nde 

presenta .el problema de cómo arn\ar de senticlÓ ·.al .CC>JlOé:imiento 
. ,- -, -- '·'·-· . ,.·.' 

ecológico cuand,; se. le conoce a parcir dé~· si,i par¿icul..;~idad. 
~··.:?< :::º 

El planteamiento en Biología, 

linea curricular que utiliza 

<- ---~: - ':-,' 
parece situara.e élerii:ro de ·1a 

la estrategiB. · :~:~f(~~'ri·:~~~·an~a~ 
basada en el descubrimiento y en la investigac.ión, •·:la· cual 

bllsca introducir a los alumnos en situaciones á8"iecéionadas o 

diseñadas, que produzcan, a la par, un aPr~ridiz-c:';je · de la·s 

estrategias de investigación como del contenido en algún área 

del conocimiento. Este tipo de estrategia implica desarrollar 

nuevos sistemas de enseñanza, ligados a las características 

del contenido sobre el que se trabaja, y esto, no es en modo 

alguno fácil. Pero el planteamiento parece dejar por sentado 

que sólo basta incorporarse a un 11 proceso de investigación'!, 

realizando con esto, una sobresimpli ficcl .. ción de la práctica 

educativa con esta estrategia. 

La mayoría de los objetos de transformación' contemplados en 

el plan de estudios se encueritran ·pÍan~;.aa,;~·:: ~n ''forma ·de 
: . ' ·.-- .-

respuestas no resolutivas, pers~guiendó ~n~a:rc'ar i;esp~~st.as 
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aún no desarrolladas, produciendo que el planteamiento 

delimite un espa~io-de contenido que nadie conoce, un espacio 

que ha de .ser llenado .mediante .los. productos del trabajo de 

in_vestigaci6n, -. 10 que se delimita entonces, m5s que 

respuestas·:_ son ~nt:erro;~ant-es~ : cuyas respuestas nadie conoce. 

En este espáéi~~, de .. deáconocimierito, el docente no puede ser 

un experto;· es. · .. t~1nl)ién. un '.e.studiante, Es así que el 

planteamiento curricular ~itÜa., al docente y alumno en 

mism.a posición; •s~Íi~~tárui~ de: ambos.. el ejercicio de 

la 

una 

actividad 'de invesúgación;' pero sin especificar el papel que 

debe de ásu~i;~l d~c~~te cuarido el plan de estudios lo sitúa' 

como estudia~~·~··y ~iá:·. ifa.itllclón lo sitúa como responsable, 

Para el plan .,'e!~·· ~~·¿~~¡~s• el. docente sólo es el sujeto más 

familiarizado· con·•l.1{ :actividad de investigación y con el. 

objeto a· investiga,c · 

El planteamiento al definir un espacio de 11 desconocimiento 11 

deja un espacio para el diseño de proyectos de investigación, 

pero ¿quién los diseña?, ¿cómo deben de ubicarse docente y 

alumno con respecto a este espacio?, ¿cuáles son las 

exigencias para el alumno?, ¿puede participar en el diseño de 

proyectos o sólo puede instrumentar planes ya acabados?, 

¿cuáles son las posibilidades reales de participación del 

alumno? 
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T.Jo que el plan de estudios implícitamente nos dice, es que la 

investigac.ión está al alcance de todos y que cualquiera puede 

participar en los proceso de investigación en cualquier etapa 

de su formación, en el caso de los alumnos, o de' su -activi.dad 

profesional, en el caso de los doCentes. 

La generación de respuestas que exige el plan de estudios, 

implica que previamente se adquieran las bases conceptuales y 

teóricas que permitan canalizar el trabajo para la:obtención 

de estas respuestas, pero el planteamiento deja por sentado 

que es posible acercarse a las problemáticas con pretensiones 

científicas, con escasas o nulas herramientas teórico~ 

prácticas. 

Pero las exigencias. del plan no sólo imp-lican· la generación 

de respuestas sino también su implementación, así. que también 

da por ·sentado, .el ·que la universidad posee la facultad de 

implementar estas respuestas. Además la generación de 

respuestas a problemáticas ecológicas concretas implica 

privilegiar a un tipo de· investigaciones; a investigaciones 

de carácter prepositivo, como si todos los campos del 

conocimiento sobre los Recursos Natutales Renovables ya 

estuvieran completos y la tarea ahora consistiera en 

investigar cuáles son las alternativus más adecuadas para 

11 Utilizar, Optimizar y Manejar 11
• Pero en ecología, como en 

otras muchas ciencias, los campos del conocimiento necesitan 

de un gran desarrollo antes de definir propuestas. La única 
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posibilidad de desarrollo son· las investigaciones de carácter 

indagativo, ausentes casi totalmente, del planteamiento 

curricular. 

Resulta, entonces, que una .de las :'impÚcaciónes ';d~l .'plan. de 

estudios es lanzar a docent'és y · a~u~n~~ · a ~ri ~s~~cio de 

desconocimiento, persiguiendo 'n~' ~esi6; i~ ~enera~ión dé 

proyectos si~o también . la.·· imi>Í~rr:~~~~c¡~h de . Ús re~púestas 
que estos de 

estudios como una propuest~: d·~ trabaj~ qu~· ~6 ·sólo, rebasa las 

capacidades ·. irÍstituciónales' :' sinó :, también: muchas' áreas·. de. la 

ecologia, y de iaé 

conocimiento ecológico. -·>' -.~ _'.·-~::- ,_ . - < 

. ··: .. :·:'.:<:· " -:-

Pero desde el punto · de ped~gÓgi~o : y dent.~o de sus 

muchas deficiencias y lim7tacf~~~s. cleja un " : .---. 
espacÍ.6 ·para el 

planteamiento de investiga.ci6n~s. 'y sitúa al docente como un 

estudiante más, lugar que puede ser preferible a: .la de un 

experto. Ambas caracteristicas implican el enseñar con 

métodos de descubrimiento, más que de instrucciór:i, 

características nada despreciables y de suma impc:>rtat.Lcia en 

la construcción del plan de estudios. Por otro lado, la 

totalidad del planteamiento, a pesar de su utopía, o por ella 

tal vez, mantiene un carácter cautivador por. su gran 

flexibilidad y por la provocación a una especulación crítica 

sobre la actividad docente cuando éste es lanzado a un nuevo 

nivel de profesionalidad. 
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e) LOS PROGRAMAS MODULARES 

Otro de los elementos contextuales que se consideran 

importantes para la explicación de la visión del . plan de 

estudios por los docentes', es la caracterizaci6n de los 

programas modulares. :que aé:ttialmente. se encuentran en 
•. :: ·- .. 

operación en la carrera de'. Biología. 

Así por ejemplo, los :;;;ódulos iniC::iáles ·que en sú desarrollo 

participaron o fueron .coordinados por los diseñadores· del 
-. ~' ~, . 

plan de estudios, se c.a~a-cte);iza:n - por un . plariteamiento que 
.-_-,· .. - -_ 

lanza, tanto a docente~ __ C01.l!_o\~l:-:~11nn_os, a realizar._ un proye~to 

conjunto en donde ambos , ".tendrán que participar como 

colaboradores en un proc:eso de investigación mediante la 

formulación de objetivos altamente integrativas, en cuyo 

planteamiento se enmarcan· un conjunto de contenidos sumamente 

amplios que abarcan t·anto aspectos teóricos, metodológicos y 

aportaciones de otras disciplinas. Estos planteamientos 

utilizan, en sus objetivos más generales (objetivos 

terminales) , verbos sumamente amplios cuyo cumplimiento 

implicaría forzosamente la implementación exitosa de un 

conjunto de conocimientos teórico~metodológicos e 

interdisciplinarios. Un ejemplo es el sexto objetivo terminal 

del módulo "Producción Secundaria A" elaborr:1do en 1977: 

11 Manejar las poblaciones susceptibles de optimización mediante prácticas 

culturales". (pág. 4) . 
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Se especifican básicamente cinco conjuntos de actividades, 

las primeras réf.eridas a ,la recópilación, revisión y 

discusión de la ·información, que deberán ·desarrollarse·. tanto 

fuera como dentro · del ··aula;· :.un·· seigurido· grupo·· definen 

de· planeiaci6l1 ~·. diseÍío de iJ.~ e ... ~iategia 
trabajo a de~ar;ol¡·ar. •Un te;ce~q·;g~up6, e'i3P~~ifica las 

actividades de ~ecoleC:ci.ó~ 'y ·;~oc.éd¡~ientos ¿'.; campo y 

laboratorio.. . El .. c~~~t,,' conju¡;tb ' d~Úne ;ia,9; :~~~\,;~dades de 
. •T··' --~ -

actividades del 

ordenaci6rl, ~P::~?ª~.~~i~;~~~·._:.'.~\ .¿.nt'.irp·r-~,t~~i'.6Il~_: :~i.'~.· da~,?~!-· y el 

conjunto f,inal' dé ,actividades, es deÜni'da ai;pa:rii,; de la -\· > , ' ·' 
presentaciónfcSrai~i 'dél ¿,;~¡;~jo/ ~oni'aña"O cohio•refer~né:iá los 

objetivos• pla~teadó ... ;i;e:L (co~juÍ1t6 'a~·.• ~c~i.Ji_d~de~ aparece 

mucho más balánceádo' que i~'· ~specúidii~ió~ :~e : c:~·nt:.~n¡~:s' 
existiendo u{·~~C::í6fae'def¡ni6i~n de'J.6~'~1eTll~~tos que deben 

- - ---.-·---;-º- -.-, :{··:, ",:.- .-_~·, 

revisarse:· pa-ra~, el·. ·-desar·~ai.'10·,,. ·a-;: ·,i~~.~~- ~ét _ _fVfdáde~· ·'a::. rea·1i-zal: 

los últim6s cuatr~ ~;,11jt1n~~s de ácti "id~de~ déÚniáils arriba. 

Esta caraCterísti.Ca·':·.imPiic:a una.· ci~n~·radi'~cfÓri;>. :ya:'.; q~~· .'.~stoS": 
últim~s c~njuntos ~~· ~c;,'iJid~d¡~. abarcan u;{ ma~or tiempo en 

la planeaci6n . d~l mÓ~u{o/ p~~~ no ' 9;;;., '· coilt~mpÜdás' en la 
,:·-· ·:-:,-' ."< ,', ·. ' ' . -· -·,- . -.' ' ·' 

definición de los· contenidos. e Este'.~\pl~nú."m.Ú~to· parece 

basarse en la lógiCa de que ~]'. .al~inno '!y,',:s~b~'.' ·~uE! es lo que 

se tiene que realiZ~r ,~_; .. ·q~e __ ::-ii~-y~-~·· .ri~b~~'~'~i-~ ;'.8sP~~if-i'.c8.r .:las 

aspectos formativos sObre; est,;.s ~ct:ivi~ad~s, sino' que só.lo 

hay que dejar tiempo .para que. el alumno cie;¡~rro1ié lo qué ·"ya 

sabe 11 • 
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Sus objetivos más particulares (objetivos de proceso) , siguen 

manteniendo su carácter de proyecto conjunto, los cambios se 

realizan en la utilización de verbos menos amplios, Y en .. Cuyá 

definición parece desecharse la idea de la implementación 

forzosa de los contenidos. En la utilización de ·estos 

objetivos se detecta un cambio que imp¡ica :el: recoriocimiento 

de las limitaciones para aplicar exitoBamenté\16·~:<.~~~d~ctos· 
de investigación. El marco temático que ~{guen·~X~1o~~nd.; los 

::_·. J:-. ·-"· ... - .· 

objetivos, sigue siendo sumamente ;amplio::, p(),''.•)j~;.;Pl<;' __ el. 

de~ ~6ciu1d ;,Prod.'.icción· sec..;ndarfa A" objetivo de proceso 6. 2 

de 1977 es: "Determinar l~~--.-. P.~bl~ci·~~es. d~ .·pr~~~~-'t~~~~ .:··p~{:~:~i~s" ~ 
(p&g. S) ;· 

La explicitaciÓn· de los ·contenidos es limitada; abarcan" 
- .. ~.. ~:.- -. - - -. '-. 

campos . t.;illÍitié;;;,;:·mucho Ínás limitados que los definidos por 

los ·abjetiir;;s :·· Parece dejarse por sentado aquí, que es 
._ , '-·-'·.··-

respo~sab:i}_idad -exclusiva del alumno el desarrollo ·de algunos 

espacios 4e contenidos. Los contenidos que implican· los 

objetiv9~: -p~eden ser diferenciados en cinco categorías: a) 

Coritextüales (histórico, 

Ecolo~ía general, c) 

social, económico, etc.), b) 

Ecología particular (contenidos surgidos 

a raíz d~1- trabajo de investigación) , d) Contenidos sobre 

pr".'cedimientos de campo y laboratorio y e) Contenidos sobre 

apoyos logísticos. Pero en la mayoría de estos módulos sólo 

se definen los conocimientos contextuales y los conocimientos 

de _ecología general y en algunos casos excepcionales, se 

axplicitan los contenidos sobre ecología particular. 
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Uno de los módulos representa una tendencia curricular que se 

caracteriza por mantener los planteamientos de los objetivos, 

a partir_ de la definición,. de una·_ práctica ·profesional mucho 

más concreta y que, ~unque p~':'oc~p .. da p~r la aplicabilidad 

del c~nocimi8nto_·,. se.- re~onOce··_; -lim'itá·aa: ·Aé.Iuí,- desde este 

reconocimien·~-º.' s~ .. ,':-~~f i.;{~·ri:·.:: -~~~E!. :,~-~bfet~ vóS con la idea de 

generar información :-p~te~c:i.~1~~1:'te cuÚÚzable en forma de 

propuestas-

11Delimitár11: 

mediano plazo. 

"cuantificar", son 
"--· 

verbos que aóompañ~ri,;:e~ta idea:~ Por_ ejemplo el módulo de 

Análisis dé Si~te~a~ Biológ:i.c'?S ei~bor~do en 1990 contiene, 
- :. :. _. '·'- ·_ · ... 

entre _otros, 10s .-···e{iguieirÚ:eá · obj e·ti vos: :· '.'De~imit'ar. unidades de 
;. --· -. ., . ' - \ : : ::· 

paisaje. EstabieCÍ.~ién.to"'.de l!ffiite.s entre las unidades d.e_· pa_isaj~.". ,(pág. 

5). 

El marco temático que delimit_an_ estos __ objetiyos_ sigue siendo 

muy integrativo, pero se alcanza ya,. un nivel-·de ·concreción·, 
. ,", »: 

al delinear sólo las aspecto~- teóric~cprácticos dentro del 

contexto ecológico .. No se, ~eÚn~i{ obj~~¡to~ de menor ~ivel, 
pero existe un equilibrio''- entre los contenidos que se 

encuentran implicados -en - - los objetivos. Tampoco se 

especifican la organización de las actividades. 

Otros docentes, elaboraron· sus - objetivos más generale_s como 

metas para ellos mismos: 

"Capacitación en el planteamiento ·-y 'resolución dé· ~-un pl:-Oblema de 
investigación acerca de un ·sistema- dE!terioi:-.ido·:- ·Ref_Orzar, - -ampliar y 
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profundizar los conocimientos y habilidades mediante el desarrollo de 
experimentos acerca de los efectos de algunos contaminantes químicos" 
(Módulo de Análisis de Sistemas Biológicos elaborado en 1991). 

Aquí el objetivo no define un esplaborar", 

11 exponer", 11 r~sumir 11 , son ~tilizados para·· def~nir lo que se 

espera de· los alumnos. Esto parece ser .. una excelente forma 
: ' .· .. '·' .···.' . 

para definir los contenidos pues aparecen equilibrados y muy 
.··: '·" ·. 

interrelacionados con los objetivos. ;~ua~do se .e·sP8cifiéan 

las actividades existe un bueri balai1ce; entre: los ,·diferentes 

grupos, aunque se manifiesta una carga mayor sobre las 

actividades relacionadas con los procedimientos de ·campo y 

laboratorio. 

Otra forma muy frecuente de plantear los objetivos de 

carácter más general, es definiéndolos a partir del nivel 

conceptual que habrán de alcanzar los alumnos con respecto a 

los objetivos; 

"Analizará las características ecológicas de un sistema 
Estuarino y su importancia como fuente de 1·ecursos. Evaluará 
la importancia de las diferentes comunidades de productores 
primario para la economía des sistema estu,:i,rino. Comprenderá 
el impacto de los factores abióticos y sus fluctuaciones 
sobre la productividad primaria" (módulo de Productividad 
Primaria, elaborado en 198'1, pág. e) 
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Este tipo de objetivos generalmente se asocia con contenidos 

de carácter muy elemental, que':definen espacios de .contenido 

ecológico, sin integrarlos_: -con' o.tres··:_ elem~ntas· _ prácticos o 

interdisciplinarios; aunqu7. ·es·: fi~cuente · .la piáctica de 
·; :_·:'._,,,.,; .: :',' 

utilizar un contenfdo .:finai.·. '600 1 COiiten-iaCl8 >sun:i~-~~~te: a_mpiios 

e integrativ6s. 

son 

-de ·carácter 

conceptual c~mbinados ;.;on
1 ~~pectes ~emáÍ:ic~s m~~ elementales. 

Los · contE!rii~~~. d~sarr~ll,an _: fundame~talmente: los aspectos ··de 

ecología' general y contenidos contextuales. pero descuidan 

todos los· contenidos más particulares de la investigación del 

módulci:y los·aspectos técnico-metodológicos, tanto de campo y 

laboratorio como de procesamiento logístico de los datos, 

aunque. en la planeación de actividades, dichos contenidos 

abarcan un gran porcentaje del tiempo. Vuelve a aparecer, en 

la Planeac:ión, la carencia de responsabilizarse de este tipo 

de contenidos. 

Una -última tendencia, lo representa un tipo de planeación más 

elemental, que no contempla el señalamiento de objetivos y 

que se concreta a realizar un listado temático: 

11 Conceptoe básicos en ecología: an.ilisio de la distribución y 
abundancia. Análisis de la Producción Secundaria. Fauna 
Silvestre: concepto, valores usos e importancia ecológica y 
económica, La Fauna Silveotre como productores secundarios de 
un ecosistema 11 (módulo Producción Secundaria B, elaborado en 
1991, pág. 1) 
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No obstante, varios módulos con estas características tienen 

un alto grado de balanc.e eritre. los contenidos y. la forma en 

que habrán de llevarse a· cabo. Son muy completos ·y . . ' . . 

equilibrados, ia id~a de su formacióri parece -e~tar bastante 

clara, aunque no la exp1iCit'~n. H~y otro grupo de módulos, 

dentro de esta . misma lín~a; 'que sól~ con~emplan un listado 

temático de contenidos contextuáles. y .de. ecología .general. 
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6. LA FORMACION DE BIOLOGOS EN EL SISTEMA MODULAR 

A) LA EDUCACioÑ:SUPERIOR'DE LÁCARRERA DE BIOLOGIA. 

: ·:< _,::·· :.:..·:·- ·., ,_ .. ' i·)<··; .. :: -

La pri.mera carrei~ \l.e Bi~ici~í,;: e~ México, fue ..fundada en 1910 
. 

dentro de .· iá'' orgár{izaCión? aca:cié;;.ica "de(iá 'Escuela . de: Altos 

Estud:i.6s; pe/td~J~pi,¡ntei.i la Universidad.·N~cioria1 Autónoma de 

México~ d~Ilo'~i:~·ád~ .. ~~ i.:/~n :/e.Se.': ~·~~6~.~~~; t; .:·~~~·r~·~~ ·-.,-e~·/. Ciencias 

Naturales;·.· .. r:6s %J5jE!if,;~~ '.'aé · ese.· espacio ~d~d~~ici6 eran 

cultivar 'la ci~J~i~; a ¿~a~é~ ·.·de un mé7oc1~· df .¡~~es~lg~Ción 
ordenado ·y ~iit:~~~~j_6d~ ~n <es~ entonces; nó:,s610 ,se contempla 

el na.tur.á l_isl!'<?, .~·:s:irl~ ·?._que~:: .. f_~~ >cañ:á.fd~r~d0'.~':CO~O.~·.túía .:·-dis_cip~i~a 

básica para iá. f~~~~cifan del s:i.óiogo (~~hráii,.19~1) : 
·······.··/}·· º">>: 

En 1939 se. cr'eó )a F.acÜltad de Ciencias la UNAM; eri 1941 

se fundó la É:sbuei'a~.Na~ü~~ai de Cie.nCia~ d~l IP.N .. cuando 

surgieron estas; ;i~stitucicine~; la. pf,i;,~\;'ic~ profesional del 

bióÍogo, cori~is~Í~ fundamen~aimente eri la de un . estudioso de 

toda "manife~~a:ción de irida" (~ocir~g~~z, 19B7) . 

. · : . . . >:< ~ .. ~- <::: ·-.:, 
En la décadas ·siguientes i la práctica profesional del:· biólogo 

sufre cambios conside;a~les; ·~ia~ pa~~~; cie l'os pi;ocesos que 

dan origen a ~~~-os'· d~mbi~~.:: :s'e e~~~~:~.t~~ en _,la pr.oblemáti_ca 

ambiental que· ;.n todo el mundo·s~· empieza a manifestar. 
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De esta forma, y a pesar de que la problemática del medio 

ambiente a nivel mundial comenzó desde varios siglos atras 1
, 

no es sino hasta la década de los 60's, cuando a raíz de una 

serie de demostraciones sobre el daño que pueden causar las 

actividades humanas2
, surge la conciencia del daño 

insostenible que el hombre causa· al· medio ambiente . 

. '•. , .. 

La toma de concienci:>; surgid; ~IÍ· ~~.e !l'~ment_o, se .. carácteriza 

por ser muy limitaciá/ arii~an;f.'rit~ ·~b~~c~ba':i.~ d~~~~~~ión del 

11 ambientalismo 11 - esé-~~i~.i~~~~~e·:;~ii~~-á~ 'a>· ra··-'~ó·n~-'~'ivaci"6l'Í de la 

vida sÜvest~eOC Peirti~ésii,•f~~~rt¡ihc~a ·i:e~:ie 
0

e~ ~~e genera un 
__ .;_'-'"':· ,_-,; ··. '-

sinnúmero· de __ ,:~.C~icin~~,-:-~:·~p~~ffiOvida~·-. en ·su ;_._ma·y~r :~P}~i:te·: por 

Organis.;,os No. Gu~~~n~~~l1~al~~ ; (ONG•~) ; 'J~ra ~~e •,la: comunidad 

internacional' colaborar .,.,n- ei' cuid:id~·: ye~~~~~ccilón• de medio 
- ~: __ · .'.'..'.-. ..-,. · __ ··_ ~-

ambiente, Á .:.:-·~ª-~~~~";:,¡~~~'.~~~e-~;:.,.-: se; , sumar~~ ;;,lC?s _ -~sfue~~Ó~ de 

algunos p~·ú.~s industrializados 

políticas naci.ol1ales independlentes. 

Estos acontecimientos generan 

-. P.romover 

que la 

Organización de las de Naciones Unidas tome: utj·~: ·p:~rtiCÍp~~i6n 
activa y pla~ealización de la primera· Conferencia de 

las Naci~- Unidas sobre el Medio Humano. 

1 
Loo chinos y ariegos de la antigUt!dad ten!an leyes pars proteger el suelo, mientras que en 

Inglaterra, en el siglo X!I, se tomab.:1n medidtls para controlar la contaminación atmooférica. 

fEE~nt(::ss;a·s L:ác:mu1:1::rdtaEnctoenaóm~:a ~::::ª }~i:~rMc~~: A:~:~~~~e~0: 70 loo casos fatales de 
intoxicación con mercurio en Hinamata y Niigata entre 1953 y 1965, l.1 merma de vida acu.itlca 
en algunoo ele lou Grandes Lagos de Uorteamérica y la contaminación de aire en Londres y 
Nueva York entre l<J52 r l.966, 
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Dados los acontecimientos .Políticos de aquel entonces, los 

paises en.vías de desarrollovl.eron esta conferencia con gran 

desconfian~a~ ya ,que ... lfmitaría , aún máS, su gr'ado de 
;.. ._,~ ; '·,_. ·' '· --. 

industrializa~i6n'. y· con. ello" mayores ., ~é~tiiccio11e~. a su 

progreso. ecorióm:Í.cio; ··•· so~~~éc¡;~i{,;,¡" qué· la ··brote~~iÓ~ ; ~1 ·medio 

ambiente era una •. m,;q',lin'á~ión ·.más. el;: lb~ .pa~,;es á~s~~~oll,;dos 
para mantener.· a. ~i.is p~Í:s~s 'en ~1Jí~bclesa~~~{io:i · L6~. ministr6s 

ae pla~·if ~~-~-b~·~·~:~·~.id~5 :~ i~~-- :~ .. n·á~fOA~s":\~n .. :--d~;~~_rb~116~,:: ___ · C~hS.fa~r~ba:n 
en general, :eÍ·i~~~~a~i;..:6\ d~Í c;;~c;i'~ie~~o cbmo ~á.~>i~p6rtarl.t~ 
que todo l~ cl.;m~~ .>Esto••. ~~en¿w5 ia ·ai~icÚt~d~ í:!.;Í. :. debat¿ 

internacional sClb;~~ l~: pi:'ot¿bción d~l ~~LlJ..;n.t~ ,, 
<( ·: ·-.- ,-·" 

A inicia ti~; d~ ú c:~.;;;r.:Lrl'.a 21a' Confer~ri"ia > s~ .·convocó 

en junio de l9'11f e_n FOUnex; '~ui~a; . ~ ~n g;uP"~i~e'e~.pe:r~os 
sobre el desarrollo y' el_ médio ambiente' .·para '.que .,;bordaran 

este problema fÚndameni:ú: E~a:.~re.u~ic5rl.'dio o~ig"rl. ~l "Informe 

Fouñex ·~ , · -·_co.lfsid~~~d~.-.. ~6·m~_: .. ~i~:-~-~·i~~~ -~·a~~·{.¡~·~~·t:~. ;.-~O'~~l~tÓ-:- sobre 

18 cuestión · desarrolloCme~{~ ;~~{e~te'. 
expertos señalan di versos . :.·problemas 

,_._,, - --::_ 
En este ··in·f;,rme · los 

relacioriados con el 

desarrollo y estableceff las .diferen~ias existentes entre 

países industrializados y ~en-- vías de industrialización, 

llegando a la resolución de: emprender la trascendental tarea 

de no disminuir el compromiso· de la comunidad internacional e 

impulsar el desarrollo. 

3 ~l Desarrollo }' el Medio Ambiente: el Informe de Founex. International Conciliaton, NO, 
SM, enero de 19'?2 
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De este modo, el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas, recomendó la realización. de ia Co~~er~ncia; con el 

fin de limitar. y de ser posible, eliminar el deterioro del 

medio humano. 
. '·: .· -,- ',,. ' 

La Confer_encia sec ~elLró · eri' Estocoimo, ~ueci~, ;deÍ s al 16 

de junio de. 1972, ~:rep~és~-~tó ~f"\l~~inacióndf?,. un proceso 

intenso -~n. ~1 . cu~i -~:~i·~~-~;de::'.1i3, ~~ci.~ri~-~ ---~bo·~-a~r~~- . un ~Xt~nso 
plan de acci6; cJi:ist,it~Ídi ~~~ 109 recome!ld~cione~ separadas, 

' - ¡ .-' .• 

destinadas : .. '.:~ .- 11 Pfe~~-~rv~r: .. _Y.: mejori~ ('·el·:· ffieal.o .. hJ~~~o _- en 

berieficfo,· del .llo~lbre' Y.de su postei:idad 11 '_: Mucho de lo· que ·.se 

habló-- en __ aque:i·---~~~t~~~-e~ _entr-~h~: en la·. r'et6~ic~-·; ,;;;·p~,~~~ dentro 
. ·"; .. ·. . 'J · . ._ ' . . ~ - ·, . ' -. . . ' -

de dichos: p~i~cipici~, . Sólo_ se · establ~c.i_? · ~.n t·~o-~Í-~·:·una·: -.~-~u'ená 
- .. -·- ::>- ·: ·,: --•+ 

voluntad 11 - Por>· aéoit-~r las : distancias--· que .. -·separC'.lban .::: a .. ":los 

países en des~;,roÚ~. de lós desarrollados,. pór" ef' ~CI~n; c<,:>mún 
de 

Pero -lado la retórica~ los aconteciínieiltos 
• > ''·''" ' .. 

previos a ia_ c~n·f~re.ncia y algunos de sus resultados' tuvi_e'ron 

un enorme-- {n{p~'Cto·· en la comunidad mundial. En los 

imPortanci~ 

preocupación· g_en_eralizada sobre .el medio ambiente que origina 

acontecinÍieritbS pre_vios, resalta poi· BU la 

debates exh~,;:stiv~s y ayuda a consolidar la conciencia a 
' . . ' 

favor. ~el' m~·di.o a~iente en la comunidad internac.iOnitl. 

•Introducción de documentos dé l& conferencia de Eútocolmo, 1912. ONU. 
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También resalta la importancia del apoyo de las Naciones 

Unidas al aportar todos ··las instrumentos . intelectuales y 

humanos, que _se co:ntaban .en: ese mon:iento,. para la preparación 

de la conferencia, de,· tál manera ,que se, pudo sintetizar toda 

la información. . ,;c;_¡mufada' . :~hást~' .. 1972. Esto . expandió 

considerablement.e éi :.e;,tendiri.iento'~ acerca de los problemas 

ambientales ~~;,,:iiai~s; ti~n·s¿rmando el nivel de 

concientiz~ció~ sob~E?/ii\. )~~~~r¡lJilidad del medio ambiente' 

la cual ~b~rc~b~ ~~~;.;;:;i¡l~~~t:ku~ i;, conservación de la vida 

silvestre.. Ca~· - iOS:::: apa~"té'~~.·. _de ·ese momento, se inicia una 
: . ,_, ': . :. . ~ - . 

redifinición del. plante.amiento, generándose una concepción 

mucho más amplia. de medio ambiente' la cual contempla que la ,. 

degradación ambiental incluye todos los aspectos del entorno 

natural como son: tierra, agua, minerales, organismos vivos:.y 

los procesos vitales, la atmósfera y el clitna, los casqu.etes· 

polares y las remotas profundidades oceánicas. 

Otro acontecimiento previó igualmente importante, es la 

controversia que se manifiesta entre los países desarrollados 

y los países en vías de desarrollo, lo cual obligó a 

considerara un elemento de primordial importancia en los 

debates sobre el medio ambi~nte: el Desarrollo. Esta 

situación condujo a ampliar aún más la reflexión acerca del 

medio ambiente al centrar su atención en su vínculo con el 

desarrollo'. 

s rNuM;. (1979), El Estado del Medio Ambiente. Naibori, Kenia. p. S. 
1 Esta reflexión no sólo continua, sino que aumenta en importancia en nucotroo días, las 
principales evid~nciao de e!ltc son: 

82 



La generación de una concepción más amplia sobre el medi.o 

ambiente y la reflexión sobre su vinculo con el desarrollo, 

produjo efectos. "notorios en la comunidad mundial de 

cientificos abocados», al. estudio de la cuestiones relacionadas 

con la 

Esto fundainent~lrrie~te· por la .. necesidad de plantearse enfoques 

que · supe;en .vi~i~n~~ . ~articulares del medio ambiente hacia 

enfoques má~ :,gl~bal.,iiantes e interdisciplinarios. Por otra 

parte la · refl;;,~iÓ;., \sóbr·~ · medio ambiente y desarrollo, obligó 
' '. ' ,,,. . ~ i'· '· . '.i~, 

princÍ.palmentE:; :a lÓs, ~ais~i·e;., vías de desarrollo· a enfoques 

que· asuman •Un- .mayor_ ·.~~~~·~º.~.is.;. con ·los problemas de nuestra 

realidad'. 

Además de lo antei:Lorment.'e señalad6, una aportación 

importante que surge de esta Conferencia, es indudablemente 

la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, PNUMA, (United Nations Environment Programme, UNEP) 

l. La elaboración del "ln(orme Brundtland" 1rn ;9s6 conr.icido como "Hueatro Futuro 
común'' en el que St! plantea un nuevo concepto de dcs.urollo (Desarrollo 
sustentable) . 

2, La realización de la Conferencia de las tlacionea CJr.idas sobre Medio Ambiente y 
Ceean:ollo de 1992, celclna.1.h en Río de .raneiro, Br.rnil ~:::on[ercncin conocid,\ como 
"Cumbre de la Tierra"). 

J, La realizaci6n de la XXI C'on!e1·encL<1 Mundial de l<'I soci._•ddd rntctnacional parn el 
Deaarrollo 1SJO), con •il tP.'lla: "Dcrl!c.:h1J9 Hurr.m:~.n y S1..-<JU1 !'bd f.'c-::Jn6mica 'I Ecológic.3. 
Estnttcg1a.<, para un Ce!larrcllo Sost.eniblc rm el Siglo :·::<I" cr.lehr.1da r.n ¡_, ciudad 

2 Un eje~;l:t!~~,,;~s~~ ~~.:~~ot!:e
1

~~1:de aprec1.1r •!n la s1guier.te ;i.(lr."1<.,;16n: 'el Vt!rdadcro 
cicntí!1cc ahord11 9U propia p1cblemát1ca ra1t1cular de 1nwlstig'lci611 deude una pertJpect.iv.:i 
globalizante !y por lo tanto critica) de l.:i realtd-td, dend~ Utcol tot"l~J.:i.J .. " "no sólo ae 
mantiene l!nriquec-iendo pent.anentemente su conoc1mie11to global de L1 rcc-ilidad aocial del 
pa!s, a1no que primero une su en[';lerzo al de otros coll·'JdO de !IU prilpio Citm¡io di'! er1twlio, y 
lo sum.t con !!l de otros campou t1[1n1~s" (Toledo, 1'371!, pp. 20-2ll. 

83 



abocado a diseñar y a promover políticas ambientales a nivel 

mundialª. 

El desarrollo 'del .programa PNuMA ha enfrentado con 

problemas ·de ·di~e~s~ÚddoÚ, qUe ;ha_n limitado e inclusive 

imposibilitado , much~s?·~~? ~ua·; d?~iories.· No, _obstante su 

influené::ia ha sido ~C>{ó'fia fa,; niVel n;~~~i'~~; ; 
-,.;_:, .·::>,'.:.:;.". '-, .. >:>:' :'.·<: >-

¡'.,·;_.,.--::¡_-' ' -.. ._. ·. ~~ ... ~.:_.·.'. .... :.·_·,· ... ·': ·: . . . .. 

sus efectos· en la ,comunid;;~ éi~r\.Üúé:~ fu~~on ,fundamentalmente 

a través . del 'fomentiC>; ::ª. '\~. creac~~ri' de drgan'i~a6iC>~es de 

investigaciq_~ y ' ,;_]. ' ~~~~;ro1i~· ,. de;' •b6~~~;~~~ teorico

metodológ.icos- ~~;~ ~~c~~;~ \~s ·~;obl~;n~s ··~~i.~~U:L~s; De· esta 
:':"-" 

forma;. se reconoce ·'ia: necesidád_ a.: riivei inund.iál del diseño' y 

utilizacióii ,dei i~v~n~~~ ;.!ct~ht~iici;~ }y.·• t~ci~olÓ~ic~s·, • que 

posibiÚteri .;nc:arar iácp_roblemátiC:'1 ambiental. 

Eri el caso 'co~C::r'eto.de México; los avances ge~~rados por la 
'-.-· .. ".-;.;."' .--. :· - -,--·-- :,. .::,:-:/: __ ;_::_.:::: 

comunidad· científica mUndial, ·para· ,encarar· ia probleniátiCa 

proceso de transformación social y ; de reorganización 

económica que colocó al aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables en una actividad prioritaria. 

1 En forma muy renumida laa actividddea fundamentales del prog¡-.:1ma ae pueden enunciar de la 
siguiente manera: 
a) Suministrar infonMci6n sobre probler.i;\B ambientaleo y los esfuerzos re.11iz.:idos par.:s 

resolverlos, con mlras a idl!nti!iCdl" la.gun.lG. 
bl Presentar un p1:ograma amb!en:a! al r-.:.indo ":'Itero: a ·ios gobierno11, lao organizaciones 

internacionales, dtvers"s organizaci~nes de apoyo y a t.odo6 loo grt:poa intereoadoa 
para que ac-::úcn en consecuencia. 

c) Apoyar la realiz,1cl6n de proyect.::io ambientales que ::Jean neleccion.adoo; en rondón de nuo 
posibles efecton catalit1coa y de coordinac16n. 

pNl1?1Jr. 11980). "¿Por qu6 el PNUMA7". MaiborL l\enia. p. l.l. 
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De esta forma, el manejo y la conservación de los ·recursos, 

se convierte en un factor pri?ritario p·ara, la .producción 

nacional y se le otorga una importan'.cia en. los estt.Ídios 

biológicos •.. que an~eriormente 6ar~~Ía. 
'... ;, i - • 

A la par, l.a iriÜ~~n6i~ de \~i '~aC:i~~:s G;:.{d:8. '.'~ ~ej~ ·sentir 
r· -'.··::-~ ,·. ·: ' 

en. l~· creaci6~···~de.·::··a~·ga,~i_s~o~·:"'·~á.C~·?:na~~s:::.e·n·éa:_rgadO.s·.~ .de :·~~rmar 

el ·manejo ·d~';16~ :i,.~é:~;,.~bs' <~it.ú~;.le~ (Secr~t;.~ía::/ci~· Pescá; la 

Secretar'ía d~¡ ~~'j ~~~tiii'~nt6 del '. Ambignt~ }' ;l~ s~6retar~a de 

Recursos. ~idráti1i.do¡) /Y;' .~~' la fórmulació~ .de .;.edidas 

comprendid~s ~~:1;.;. poÚticas. áffil:iientáles. . ~·· 
. ·:~·:.:·. ' ~~. ·.• .:·.-.·. :··.,::- ;'•: 

~.:- :~.> >;;·~·.·-. ~·_.· 

Estos aconteci1nÍ.erÍtos i.inpactárori ·.lás · praC:Ú~a~ profesionales 

de riuineros¡;¡s p~o·f.,si~ne~ (Did;iks6~.:' 19.93 Í. En el cáso' de l.~. 
práctica ··profesional del. Biólogo, se . . . gene~ar.on nuevas 

persl'ectivás·: en ~i .. mercado. de trabajo, 

girando·. en: torn~ al ~-~~~·10 ·a~ 108 rechrsos 

aunque todas 

natürales. 

Esto ocasionó a su vez, que en todas las instituciones del 

país, en donde se enseñaba Biología a nivel superior, se 

diera la preocupación por contemplar las distintas 

posibilidades de la aplicación mediata o inmediata del 

conocimiento biológico. Se preSentó el reto, para los 

programas de estudio, de lograr la vinculación entre estos y 

las necesidades de la sociedad: 
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Estos acontecimientos se producen cuando en México se presenta 

una marcado crecimiento de ,,los centros de formación de 

biólogos. En el cuadro· siguiente,, se ·puede apreciar este 

. .. . .. 

La transforína~i¿~ p'ráctica p~Ófesi;o",,~1' dél biólogo, y el 

increrrient~ ;'en?.;;_ ni:im~ro\de ;;~n~ro~. d~d-icad6~. a la enseñanza 

superior .. · de ·;_"'.\ ai616gi~ 1;; ~r;;.:;6ció · ~na diversificación de 

enfoques y ·generó é ·una: 'se'fre · de:• problemas· a la enseñanza 

superior dela Bio~ógía:~ (RCld~i'gJ~z/i9B7) 

En el cáso con:r~sC>f de·· los , p,'()blemae relacionados con el 

curricul~rn~ _se -.. ~:d~~~-a~ci~~:. ras~ .'.:?t,4aP.~a~_i_~:mes curriculares que 

tuvieron ·_que~ 

necesidades· de 

r'eaÚia,:s~ pa~a responder a las · ... '. ·. 

formacióri. En'·la gran mayoría de los 

nuevas 

casos, 

estas adaptaciones se redujeron a la agregación de nuevas 

asignaturas, lo cual provocó contenidos altaménte 

diversificados y estructuras curriculares poco uniformes y 

desarticuladas entre sí 11
• 

Un listado completo de los Centr.:ia de tnoe!'ar.za Superior de 111 Biologín., ne encuentrA en 
~0oa anexos de este trabajo. . 

Es irr.portante aclarar que -;al'lb16n se ha dl!toctAdo una modificaci6n notable de esta 
tendencia de crecimiento desde el 11~0 de 1985. A pñrtir de este ai\o, :le manifiesta un 
deocenao en el núrr.ero de eHtoa centros educati'.los. 
11 Esta afirmAci~n conotituye un11 de las conch1aiones del II simpoaium de Educación superior 
de la Biología f'I\ México, efecluado en J'alapA, Ver. en hgonto de 1992. 
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B) _LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA EN LA UJ\M-X. 

La respuesta _de la: UAM-X, a las demandas que surgen en los 

años 7_0 1 s·:: sobre. ·1a c~aracterísticas- que debe tener - un 

profesi-onal de_ -la, Biología, fue muy radical. Por ejemplo, la 

respuésta de· l~. mayoría de los _centros educáti~os'- -: a --l~s 

nuevos requerimientos profesionales; fue ia :incoi~6r<Íc.i6n de 

nuevas '8.sign~t~ra~ que ·de algtina : fo~~·a·_.,··. ·>;~:o~--~~~·¡:~ .. ~~n 

relacionadas con estos requerimientos, Pero '.en' :·~·~tTIJ:,j_;,, la 

UAM-X desarrolló todo su plantea;i~ntoa~reded~r de é~tos. 

Un buen ejemplo: de esta resi>"uest~·: se_'puede:- .'ap_reciár-: en, el 

planteamiento. central ,_que '--_-diisá:rroÍla-- .. un· documento de 

circulación interna sin_ fecha, .denomi-nado '.'Per-fil /-~bjetivos _ 
- ' ' 

de la carrera de Biología••; ei"cua:i.,f~e 'uno: de'. los pilares,, 

que sirvió de base para la elaboración del plan - y . de los -

programas de estudio. En este documento se puede leer lo 

siguiente: 

"Podemos definir el perfil de un biólogo corno un profesional 
capacitado para el desarrollo de actividades de investigación 
científica que permitan generar nuevos conocimientos en torno 
a problemas relacionados con los recursos naturales 
renovables, así como para adquisición de conocimientos 
básicos sobre una realidad biol6gica cuncreta, que pueda 
fundamentar nuevos avances tecnológicos y pt·oductivoe .. , 11 

(pág. 1) 

Pero también la UAM-X fue radical en cuanto a las 

innovaciones educativas, al proponer un nuevo modelo 
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pedagógico basado en el hecho de que el alumno puede 

transferir lo ·aprend-ido de una situación a otra si ambas son 

similares en contenido y procedimiento, y al colocar al 

método de inve.Stigación como el mecanismo fundamental que 

permite acceder a·l aprendizaje. 

" ,, 

NO obstante.· es.te'· modelo, al igual que otras propuestas de 

esta naturaleza, presentó una serie de problemas. Una buena 

ayuda para ent.ender estos, es lo identificado por Taba (1973) 

en su libro:.· A. pesar d~ que su señalamiento ya tiene más de 

20 años·, - sigue, S~erido vigente. Esta autora señaló en forma 

general, que los modelos educativos que toman como mecanismo 

de aprendizaje el método científico presentan problemas 

debido al estudio insuficiente de la relación entre la 

investigación científica y el proceso de aprendizaje, y a que 

la aplicación ·de este método no es nada fácil. 

De esta forma, la formación de biólogos en la UAM-X, se 

desarrolla bajo una propuesta poco estructurada y muy 

optimista. Aquí cabe citar la afirmación de Rodríguez (1987) 

sobre los curricula de Biología: 

11 
••• generalmente se cree que con sólo cambiar los planes y 

programas de estudio, los biólogos podrán mejorar sus 
conocimientos y obtenei.· una capacitación más eficiente, sin 
embargo esto resulta utópico, es una ilusión repetida en caoi 
la generalidad de quienes de dedican a ~sti"ls labores" (pág. 
206) • 
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No obstante su nivel de ingenuidad, la propuesta presenta 

aspectos novedosos y positivos; reconoce que la escuela no 

puede enseñar todo, que lo importante es ·datar al estudiante 

de las herramientas para que, por sí t_nismo, ·pu~f:ia :ad<luirir el 

conocimiento. A partir de estos reconocimieilto~; ·-la PJ'.Opuesta 

mantiene un propósito implícito de dotar al estudiante de las 

habilidades metodológicas e intelectuales,_· que le permitan 

desempeñar con éxito prácticas profésional:es-. 

C) ACIERTOS, PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS · 
. ' ·.1--

Desde la aparición d~ Ú c~~~:ra·de slol~gía, en·las primeras . - -

décadas de_ eiate siglo, -sé: ha11 identificado problemas por los 

_que _a~raviesa su. enseñanza. Dentro de estos problemas 

resaltan las deficiencias en la formación del profesorado, 

los bajos a·alarios, la carencia de instalaciones mínimas 

indispensables y una matrícula estudiantil muy escasa. Este 

tipo de problemas ha perdurado hasta nuestros días (Barrera, 

1975; Beltran, 1981 y 1982; Rodríguez, 1987 y González, 

1992)). 

Con la definición de la nueva concepción del biólogo, 

aparecen nuevos problemas. La estructura organizativa de los 

centros educativos, sustentada en la aplicación de prácticas 

educativas que perseguían la formación de un biólogo 

11 naturalista'' se convierten en 11 tradicionalistas 11 • Esta 
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estructura organizativa, ya no resulta suficiente para la 

nueva definición del nuevo perfil ·que se aspira obtener. 

Todos los centros educativ_os_, en .. donde se forman 
•• ' _, .•-> 

profesionales de la. BiOlÓgía, ,contemplan este·: nuevo concepto 

de biólogo· de ·algtin~-.·.uo~r~ ~~ri~~a.'a~~ii~nd~itarn~ié~ ·a los 

mismos obj8tivo'S; ::.·_d·~:dc>T< ~ú~·~:" -no· :,,s~~- ,--eX"Clu-SiVos·· de - una 

institución en partic~~:a;-; ~.": ~¡n~> ··~~.~-~d~-~-~-~ .. _.:d~: :,'i6~ cambios 

sufridos en ei.< cont8Xt·ó,/:: ~~~rid-~\~~~~~-~-ti~--~ ~~-~,.~-r~1~~¡~~~l:o~~~ se-
-.. ' . ,-.· :·: 

desarro11an ~ s·e p_t;.·~a·~· ::'deC~~:-:~~~~h·6·~,~-: ~-~ue·~::'.~:~-~-~t~~. ~~C-~krt:ci~: ·zii vel 

de coinéiden·cra éil<·:i~S"">.fi'¡{·~-é(.:_:eaUéat1VOs~:~:.'yf-P_or .. '10 -·~t·a~_t6; - se 

enfrentan. a ,los ~f~i;;,~i p;'obl~m;~ de cómo lo~~a.rl;,. 

Las <propuestas: para':,enfr~ntar ·este .probÚrria no han ·sido muy 

db.~ers?-S,-;: P~~:s_-' eJ{i.'~te ,.un amplio preciomÍ.n.io de. los sistemas 

tradicionales . en .la educación superior de l'.' Biología, aún 

cuando.se ha señalado en repetidas ocasiones, que esta opción 

no es -la más adecuada. De los 41 centros educativos que hasta 

1991 se tenían registrados, son modulares (Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco y Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Zaragoza), les "tronco común-modular 11 

(Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa), 1 es modular 

por áreas (Universidad Autónoma de Aguascalientes) y 1 es 

tradicional modular (Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Izatapalapa) . Los 36 restantes siguen 

sosteniendo un enfoque tradicionalista. 
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Para los centros educativos con enfoque tradicionalista,· las 

principales 11 innovaciones 11 curriculares, consistieron en la 

agregación de nuevas asignaturas. Para lOs pocos centros 

restantes, la respuesta fue la adopción de.· una propuesta· 

educativa desarrollada en el extranjero.:. Sin· _eml:la~go :~-_áfnb;s_ 
centros, 11 tradicionalistas" e 11 innovadores!'/ se ~iifi:-eil."tan; 
actualmente al mismo tipo de problemas:: . -~odrÍ.g~e~, (l.987) 

' . :..:.: .. -. 
destaca los siguientes: una infraeStrllCtli"ra 

• prácl::ic~~· . 'e~~Jai.~J~~ .. •:: pecó inadecuada, aplicación de 

apropiadas, deficiente form~ción ·de docentes y;~1u'~no's, y una 

estrúc.tura· CUrr.icula:C PC?~º:. ~-~i~~~~~ y ·:d~~art"i~~ti.i~·d~-~ ·"~-:-· 
'-." 

. .-. 

Aunque la· probfomá ti ca . para todos _los éentros '\;a.:i'c~ti ;;os ·es 
:-: -:._. '~:·-. - : ·. ,. · .. -· -:' 

esenCialmente. la misma, la __ manera de"· 'enfre'ntarla '' es 

.particularmente diferente, en refiere ' a lo's 

problemas de estructura curricular y -práctica~ edúca.ti vas.·. En 

cambio no existen grandes diferenciá.s, en c6~0'_:~n·i·~e~·tar 'los 

problemas relacionados con la infraestructura académica "·y la 

formación del docente y del alumno. 
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7. EL DOCENTE COMO PROFESIONAL ACADEMICO 

El las entrevistas el docente se descubre poco calificado. 
' 

P~imero porque su experiencia académica o profesional se 

dlsarroll6 baj6 ·ot.:i:o.s:··pl.anteamientos. En estas condiciones el 
1 : > .. . . 

docente tiene que empezar a formarse en el trabajo mismo, 
1 ·. • ... ';• ·:.: •. · ' 

mel dia~:u:n:~ p~::e~L:um::e::: e:eír::o. le enseñan a· uno,·. 

observando, ~ .. viendo.;·y··haciendo. propio· el sistema que a ·uno,: le 

1 :::::<.: :!;0:'::7 ~OO:f ~:~ ;:<;._ ::r ..... ,~ ~· ~. 
Pero el docente no part'e , desde; cero, pe,r'cibe que 'parte de BU. 

fbrmaci6n é~tá repr~sen~'acio; '~6iC1~~ b¿r~bs '9ue; to'ro6 o en el 

mkjor de los. casos que ;¡~p~rjJ.¿ >~i~~do ·conséien.te J~ que este 

t~po de exigua formación. en ;Duy: ~oco'· 1~ puede. a.~U:~ar para_. 

d~sempeñarse ·aquí. En todo ca:so esa formación anterior, más 

qle ayudarle a aceptar el modelo lo puede bloquear, ya que es 
1 

más fácil desarrollar las prácticas que ya conoce. 
! 

11 ••• la forma en que los docentes imparten sua clases eh, la 
gran mayoría de los profesores, de la planta docente de la 
carrera de biología, ha sido formada bajo otros esquemas, y 
de alguna forma le queda a uno ciertos resquicios de lo que 
fue esa formaci6n y aplica uno, a su manera, o tratando de 
adecuarse al sistema, el, el esquema de impartir claoes en 
este, en esta universidad y también ahí hay que rescatar, 
precisamente el cómo, bajo el esquema original del 
planteamiento ... del planteamiento modular, deben impartirse 
las clasesº {H-90-15). 

El docente al ingresar a la carrera .de Biología empieza a 
1 

desarrollar un proceso de formación, el cual pueden 
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comprender acciones oficiales o no. En las entrevistas 

aparece que el docente· empieza poi auxiliarse de sus 

experiencias anteriores para.' ir comprendiendo el. modela·. 

Establece as·í, ·-.un. mecanismo. que: ·-.sélecc.iona ·aspectos· de.· su 

historia académica y /o prof~sibn~l · qu;. res~ata e~ f~rici6n de 

tener cabida· p~r-a ia .. operación de este nuevo -sistema ~e se 

le propone'. 

" ... yo ·tenia ya experiencia dentro de institutos de 
inveatigaci6n, en el que la docencia eh es impartida con base 
en los resultados de los proyectoe de investigaci6n en los_ 
que uno está participando, se parece,., se parece un poco a 
lo que es el sistema modular, no exactamente, pero 
precisamente esa experiencia previa me airvi6 mucho· para 
poderme integrar dentro del esquema que yo creo que es el 
sist... el sistema Xochimilco, para poder impartir clases 
dentro del mismo" (H-90-15). 

De esta forma el docente integra su experiencia anterior_ al 

ingreso de la universidad, con las expectativas y ,áctitudes 

que prevalecen en la carrera de_.biología. Le ·parece 

identificar y reconocer algunos elementos .- del sf~t;ema 

modular, con algunas características educativas con la·s que 

tuvo contacto. Las principales experiencias que retoma son 

las de alumno, las de docente o las de investigador. 

"Bueno, te digo, todo esto tiene su, su fundamento en lo qlle 
es el .. , la formaci6n que yo he tenido como profesor, y 
afortunadamente yo tuve, muchos r.ños atrás, una muy buena 
formación de investigación, entonces para mí se me facilitó 
mucho el poderme adecuar a este sistema modular, de hecho, 
encuentro más att·activo, t:l poder aplicaL· lo que yo he 
aprendido al sistema como tal. Entonces, eh, para mi ha sido 
más eh ... l:ápido el poder aplicar, toda una estrategia de 
investigación, que yo la tengo ya hastante bien armada, a 
problemas muy concretos de, rr.anej o de recursos que en este 
caso de!!arrollo dentro del departamento" (H-09-14). 
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Uno de los elementos que podrían resultar de los más 

importantes para iniciar· ._su. proceso de formación serian los 

documentos of_iciales. Pero parece ser_ que el_ docente no 

confia mucho en estos documentos, "porqúe re.sultan ser de poca 

claridad y por ~c>-.e~c·o~trar ·en .. ellos ·definiciones .claras de 

cómo operar el pro;~cto .•.. 

En le . parece 

encontrarlas'. en_ los:· CUrSCiS :·oii~ial~s··.Ciue ·"en. iOs- pii~-eros años 

de la universidad fuero~ d~ ~arácte~ obligatorio, desP,ués 

pasaron a S~~: o'p~io~~i~s y ,Ünalm~nte desaparecieron. El 

papel que ·el docente ·:·le ·.;.tr:Í.buyé :a oestÓs ·cursos para su 

formación es mui ;osftiv
0

Ó ;J si¿uramente porque, como ya se 
.-- ;- ., 

señaló anteriormente"c desé3-1bre. · ~n·.·· ellos·•·. señalamientos. de 

carácte~ operativo. T¡¡~ii.éri· .•. se"l.e ~~fgria·~ e~~~s -cursos la 

posibilidad de• .~r-ep·ar~.r' . y_, homogeneizar las aptitudes 

docentes. La desap~ribi6lld~· ~~to'~ durs~s se
0

percibe c~mo una 

falla de; la institución ya que se significan como elementos 

indispensables de formación que todo docente tendría que 

haber llevado. 

"Bueno, aquí al inicio, cuando entré a esta Universidad, cata 
unidad, se daban los famosos cursos de internalizaci6n, que 
pues ahora son. . . creo que ya no oe dan, pai·ece ser que 
tratan nuevamente de implantarlos, pero noeotros tuvimos la 
fortlUla de tener cursos de ese tipo y cntoncei1 nos enaeii.aron 
diversas técnicas de enseñanza aprendizaje, entonces ahí fue 
la oportunidad de aprender, porque desde luego yo vengo de 
una Universidad tradicional, el profesor habla y el alumno 
escucha, entonces aqui f:.:.e donde l~i:; ~pre~1dí" (M-74-01). 
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Para algunos docentes también de más experiencia, los cursos 

oficiales no parecen tener tanta significación. En estos 

casos su formación docente se la atribuyen a cursos 

especiales tomados fuera de la universidad. 

ºCuando llegué a la UAM, realmente lo único que tuve como 
apoyo fue un curso sobre la metodología de ... del sistema 
modular, fue una semana, en donde m&a bien fue historia del 
sistema modular, pero no, no hubo realmente una capacitación, 
en ese sentido, la capacitación como docente, la obtuve, en 
curaos que he llevado en otras escuelas, algunas veces estuve 
como profesor en una escuela particular, Wla a nivel de 
bachillerato y periódicamente se dan curaoo de capacitación 
sobre, sobre docencia eh. . . pues esas son realmente. . . mi 
preparación a nivel de docencia que he tenido. Cursos fuera 
de la Universidad Metropolitanaº (H-86-12). 

Pero la revisión de los documentos normativos y los cursos. 

oficiales de formación sólo representan elemenc:.os 

substanciales para los primeros docentes .que se incorporaron 

a la universidad., Los docentes que se 

posteriormente ya no ponen tanta atención en los,:'p'ropósitos 

de la propuesta, parecen preocuparse más .por lo.s aspectos 

su trabajo. 

11 
••• desde luego, como te digo, la plática, la charla con los 

docentes, en este caso, si hay una orientación clara, de Cómo 
debe uno operar en los módulos" (H-86-12). 

En cambio en los docentes que se fueron ~ricorporando 

posteriormente, los docentes que fueron atribuidos ·en el 

papel de "expertos" del sistema modular, por su mayor 
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experiencia, fueron los que fungieron como los 

especificaban las condiciones operativas del proyecto. 

'' ... No, más bien fue en base a pláticas con otros docentes y 
al nivel de... se puede decir de comunicación personal con 
varios de los docentes, pude darme cuenta de cuál era el 
sistema de... que se trabajaba, de acuerdo a las 
investigaciones del sistema modular, inclusive la forma de 
evaluar, la forma. . . claro que lo adapta uno en forma 
personal ya, según mejor se acomode uno a esta ... a ellos, 
pero en sí fue de acuerdo a, a pláticas con otros docentes" 
(H-86-13). 

que 

No obstante, algunos docentes manifiestan que su formación no 

ha seguido un desarrollo continuo. 

" ... falta en la Universidad que se aborde la capacitación a 
los docentes que recién ingresamos, realmente, después de 
cinco años, ya debería ser un docente con experiencia, sobre 
todo capacitado para la enseñanza. Sin embargo, pues el, .. te 
digo, lo único que tengo como, como capacitación fue ese 
curso de una semana que no fue muy. . . muy. . . muy útil en ese 
sentido 11 (H-86-12). 

Otro aspecto muy importante de su formación es el trabajo 

cotidiano en donde el docente pone a prueba lo que conoce 

sobre el modelo, rescatando y adaptando· .. elementos en función 

de los problemas .que tienen que enfrentar. Con esta actividad 

el docente. déja de ser un sujeto definido por las normas .. 

instituc.io:rial~'s y/o de - las tendencias educativas. En el 

trabajo cotidiano es el lugar donde se abre la posibilidad de 

participar en la· construcción de alternativas para el 

desempeño docente. En las entrevistas se observa que algunos 

docentes son capaces de aprovechar esta posibilidad. 

11 ••• Yo empecé, tomando mucho de la mecánica, de la forma de 
trabajar de J. cuando él me dio módulo, cuando, empecé a 



cortar el cordón umbilical, fue cuando empecé a trabajar en 
mis módulos, y ahi ya empecé yo a generar, o sea sobre la 
marcha iba generando, nuevas dinámicas de trabajo, tuve una 
generación excelente en ese entonces. Ellos como que me 
sacudieron mucho, e:l términos de ¿qué pas6?, estás estancado, 
estás como atoi:ado ¿no?, y de ahí fue que yo empecé a generar 
muchas cosas" (H-SG-12). 

Pero el docente no sólo tiene que preocuparse por su 

formación como docente. Dado que la actividad académica se 

centra en el desarrollo de procesos investigativos, .el 

docente tiene que formarse también como investigador. 

11 ••• yo creo que también hay que ser un buen investigador, un 
buen investigador para... o tratar de serlo, para poder 
transmitir a los estudiantes, inquietudes, para poder 
transmitir eh, una forma de ser frente al mundo, preguntas 
que te haces, no nada más que estén leyendo, todo sin critica 
y yo creo que a través de ser o de intentar ser un 
investigador, pues tu te vas cuestionando ¿no?, en tu camino, 
te vas cuestionando a ti mismo, la flojera el que ¡hay no me 
di cuenta 1 que esto iba por este lado, no sé, porque no 
estuve atenta a estas cuestiones ... " (M-82-10) . 

En cuanto a la forma en que los docentes de biología se 

integran a la propuesta modular, se detecta, en todos los 

entrevistados, una preoc~pación por entender el modelo. Esto 

habla, de al.guna manera, de la importancia que el proyecto 

les representa._ No obstante, se observa una significación 

diferente. para algunos grupos de docentes. Así por ejemplo, 

universidad y que participaron en la planeación de la 

carrera, 
0

de¿emforÍ la idea de que la educación en la UAM-X 

d~be diri'girse hacia la solución de problemáticas nacionales, 

_expresando_ con esto, su aceptación por los propósitos de la 

universidad. Esto Puede ser entendido si se toma en 
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consideración. que estos docentes participaron en el proceso 

mediante el cual, la pr~puesta universitaria se sometió a 

consenso al inicio de las operaciones universitarias. 

"Bueno dentro de el sistema Xochimilco, parece ser que se 
maneja . una cierta 'filosofia 1 o se pretendía manejar una 
cierta filosofía, que era el que,. voy a aprender para poder 
dar soluci6n a la problemática nacional, o sea no es hacer 
ciencia por hacer ciencia, ni hacer el refrito de Europa, o 
de Estados unidos o· de cualquier otro pats, simplemente por 
hacer curriculum, sino desarrollar una profesión, dentro del 
campo de dar soluciones, a las problemáticas que me rodean, a 
mi región, a mi pais, a mis gentes, entonces, eso está. 
enmarcado ·dentro de una filosofía, entonces, e.s también 
cierta obligaci6n del docente, ubicarse dentro de una 
filosofía" (H-74-03}. 

En cambio; para los docentes que se han ido incorporando 

posteriormente, la propuesta educativa representa un todo ma.1 

entendido, generador de incertidumbre,. Una preocupación 

manifiesta·- es - . la _-de seguir 11 pr~fundi2ando 11 en el 

entendimiento ,de ~algoii, que ~~~ logr~n clarificar del todo y 

que sustenta, ~r".'~d¿': 'nitieJ.~'s ;de< d~scon~ierto sobre lo que 

debe hacersé> _No obst'ante, también se manifiesta, que esta 

conf Úsión no - imposibilita el que se identifiquen 

positivamente con la propuesta 

11 ••• te digo, reconozco que tengo que caminar todavia más 
dent:.ro de lo que ea el sistema Xochimilco, creo que además 
muchos de los profesores que después me platican, tienen 
diferentes concepciones de lo que es el sistema, así ea que 
la. . . se pierde. . . se empieza a perder un poco lo que es 
este, este esquema y tiene que retomarac otra vez" (H-90-15). 

Gran parte de la confusión parece sustentarse en la 

identificación de un desfase entre lo planeado y lo 

ejecutado, observan que la realidad educativa que acontece en 

la carrera se ve alejada de las formulaciones 
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institucionales. Desde este punto de vista, el modelo 

original se desvirtúa por las serie de cambios que se han 

realizado por las presiones originadas en su .. operación, 

calificando .esto como'un error. 

11 •• , yo -cr~o ·.que ·-_el . problema del funcionamiento, .del· s-i~tema 
mod~lar, · radica en el que_ ha habido o. ha tenido· que. ha_cerse 
una serie de·_adecuaciones,_ que no,· neceoariamente, checa con 
'el sistema' originalº (H-90·15). · · · 

Manifi,estan con esto, la validación de las formulaciones de 

la a que descalifican los procesos 

cotidianos .. Así, para ellos la declaración de los propósitos 

universitarios poseen una amplitud excesiva que excede el 

tiempo de que se dispone y _·que no permite desarrollar ·la· 

totalidad de las actividades planeadas. En este caso la 

propuesta aparece poco funcional· debido a que BUS 

planteamientos rebasan las capacidades de los sujetos 

involucrados en la labor educativa. 

11 Pues, desde mi punto de vista, creo que el mayor ... la mayor 
dificultad entre el discurso y la aplicación, eotriba en que 
el, el discurso resulta un poco ambicioso, para las 
condiciones reales de docentes y de alumnos, en cuanto a 
experiencia y en cuanto a capacidad ( ... ) retiultn un poco 
ambicioso, puesto que el alumno no muchas veces, no tiene la 
experiencia y la informaci6n auficiente para... ni la 
comprensión total de lo que se trata, para eh, realmente 
cumplir 1 este. . . esta intención ¿si?, de, eh. . . pues de 
trabajar con un .. , como, alrededor de un problema, captarlo y 
proponer alguna. . . algún abordaje eete, sobre el problema, 
aunque sea, muy parcial, creo que esto no se ha logrado 
suficiente, y creo que esto es prcblema tanto del docente y 
de la falta de experiencia del docentt:!, como del ... falta de 
experiencia de los alumnos'' (M-76-07). 
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En la mayoría de los casos la propuesta universitaria es 

reinterpretada en un plano puramente académico. Reducción que 

en lo esencial tiene ··sus raíces, en el hechO de que al 

ingresar,· los d6centés se ven apremiados por poner en 

ejecución unsistema q~e, desc~nóce~. ·En ~et~ situación. el 
·--:··. - :···_-_ .. :· · .. ··-.- -_. 

docente empieza .·a Conocer el' siStema desde · · Í~-- óPe:i:ació~, 

descuidando lo que debe ser la fundamentación. 

11 , • • ·al ingresar a la universidad, este, pues empezó, a surgir 
la inquietud de cómo era el sistema modular, empecé a 
comentar con algunos profesores de aquí, a leer un poco y 
este, la diferencia fuerte que se veía, es que aquí la 
participación de los alumnos, debe de ser muy intensa, además 
de otras muchas cosas, por ejemplo que se debe de aprender en 
torno a un problema y bueno, quizá los primeros módulos no 
fueron lo mejor que yo hubiese querido, porque realmente no 
tenía esa capacitaci6n 11 (H-86-13). 

Asi la función social de la Universidad, tal como es definida 

en los documentos oficiales, es ignorada, centrándose 

únicamente en una propuesta de una tradición teórico

educativa que los docentes no sólo identifican con su 

exp,eriencia, sino que también consideran viable . 

.. ,,' ' 

Otro elemento' que· in~er~'~ene en esta reducción es el hecho de 

que el do~ente;· con,;id¡;ra poco viable incidir sobre la 

solución ~~,p~¿bieliÍas nacionales. El abandono de la propuesta 

en este caso obedece. ·a· que el docente retoma de la propuesta 

lo que él.puede ejercer. 

11 ._:_.yo .no_·creo CJU:e nin_gún_ estudiante,· en tres mc::Jca pueda 
hacer un trabajo _de ·investigación, para nada, entonces yo con 
eso' rio'-_eátoy de acuerdo. y pu~s a unos de entrada lea fue bien 
y a otros .no y a~ fina) del trimestre, casi todos estaban de 
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acuerdo, a porque si, obviamente no puedes meter a los 
procesos naturales en un módulo de tres meses y además de 
esos tres meses muestreos una vez, y la validez de esos datos 
la replicabilidad de esos datos, entonces ahi soy muy, muy, 
estricta, pero retomo otras cuestiones de la participación en 
la clas~, de interacción entre ellos, de discusión entre 
ellos, de tratar de entender las cosas, otras cuestiones pero 
no estas asi ... que son las más populares en la UAM ¿no? 11 (M~ 
82-10). 

Para algunos otros, de más reciente ingreso, su integración 

al sistema modular no implicó conflicto, su proceso consistió 

básicamente en la adopción de una serie de prácticas 

educativas que se ·.consideraban como ·legítimas por contemplar 

la par~icipá~ión•Ael, a,l~11\r1o: ~~ ·ap~~~~~ 'aq~Í. :q~~ Ú ~~im~ 
preocupac·ión; "º~~i~t~ ·.;;11·.~.;~;,i;,: T:·~~rma,· ro cua:1 nos habla 

~-- _; 

e1 de que. preiviálllenteº,se~e.·.· ha;.vaiid.acio. ·. De 
:· ,,, ' ; ·:, ~_;·-- '.::·._ ,.~·. ·_ -: ·.; -

sistema iepi~~enta'una'·' se~ie de fórmulas. empíricas factibles 

de. aplicar; Los •;coriJ:°l ictos<• sólo . surgen cJ~nd¿; no.: se. pue.de 

seguir la ri.;'r11\~ i?o,°r)~pedimentcis de . tiempo .o adminis.~rativos. 

.. '-: 
'< :::_'.- ··:~1,, ; 

·~o6~~~e~ de recién --ingreso perciben la Alguno':' oti:os 

aplicación ' ll\e~áriffa '.~~ j_:;,~< element~s del sistema educativa. 

Esto i¿;s c6i.duc~ { ~~~ ~~~n al sistema en dos fases: Una 

representácÍ.a '>J;,a·r' lOs · planteamientos originales y la otra 

representada por la operación cotidiana. Para estos docentes 

la fase ··de operación es la incorrecta. 

11 ••• al parecer oe ha p~rdido un poco lo que es la aplicación 
de la eh, práctica de investigaci6n 1 con problemas 
verdaderos, a veces, se plantean, protocolos de investigación 
con los alumnos o que, . . que están relacionados meramente a 
prácticas, que son, no tiene ninguna aplicación real y 
también eso ea, eso es parte del sistema Xochimilco, que se 
ha devaluado. Por otro lado este siotema mod.ularu (H-90·15). 
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El panorama anteriormente detectado, deja ver que entre las 

formas que ha adoptado la formación_ de profesores en la 

carrera de Biolog!a, se destacan como-elementos substanciales 
- ' . . ·.· '- ·:._ .' -

las interacciones que· 'el docente ·mantiene- con otros docentes 

y con los ~lumnos. Er; la' _i~~er~bci~nes con otros docentes, 
,: :. ·.;- -.. ·:-

se observa _qu" surgen modelCis').mitativos;- lo cual puede ser 

un indicio -- de una -~~~~:: ··de-'- me~inismos - de evaluación o 

retroaliÍneritación entre - ' ei< ~u~rpo 'doci·é~te' 
avanzar co~ri~~¡n~~ ~6~;~ :f_~~\.;~; .< 

que permitan 

• • 1"' ,•.' •'.,·o'.~ " .. ;- C,-

En - las inter~~cL~i~; ~ue ff ~~8~nt~.-~a~~ien{ con - ~l alumno, 

se observa qUe lo~''cic,6erfre~i b'~:mf~ori~~~. ;~~~l~xionanY definen_ 

los alean~~~ ' dÉi l~~' ~~~~~~d;~:'. institucionales, áunque 

basandor;se' e~ iii-~e~~~- :J~ G~e ~ e~; sóJ:o dos .- de_: los docentes 

e~ti~v~sticl~~ ~e~,'.~iid~nci6 est;g' Upo de 
. . -·' -. ~ . , - . ' . 

interaCCiOff, - es 

posible deduci_r_ que ;~~~os 'casos rep~es~ntan -~¡: i~ ex6~~ci6~ 
que la generalidad. 
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B. LA INVESTIGACION DEL.CURRICULUM 

a) PROPOSITOS PEDAGOGICOS 

El problema:: al•: analizar e·l,<ci:rriculu~ es que ... no aparece un 

consenso- relativo .a sus ·propósito~. Los docentes parecen 

aspirar form~ción.'. No 'obstante, 
. . '· ;' _·.; ... :_.- '/:~ :_<;- -- .'.. -·,._-'.·: ~-_'. __ -_- '; _,.-_ . 

cualesquiera \¡úe sean : las. ·variaciones, todas l'as opi!;iones. de 

los d~centeis g¿~;.¡. en to~~o al . principio dé "aprendizaje 

activ0~11 :e:> :-i;~b-~~n~¡~a.je ::.po~.· ~e~ctibr~ffiientá~i, como se·:.le. ha' 

llamado :más .i~t~~l~ente; ' . . . . . 

.·f 

enfatizando más en ei dominio dé 

habilidades''intele~ttiales, que en la adquisición' .acumulativa 

de conocimientos. 

Resulta claro¡ que el consenso relativo a los principios del 

ttaprendizaje activo 11 es un producto directo de la 

identificación con el plan de estudios. Pero también parece 

apreciarse que las diferencias en cuanto a las aspiraciones 

educativas a través de este principio, se dan de acuerdo al 

momento en que el docente se inserta en el desarrollo 

curricular. 

Así por ejemplo, los docentes que estuvieron presentes en la 

formulación y en el inicio del plan de estudios y, que por 

tanto, se identifican con mayor fuerza con el plan de 

estudios, manifiestan la aspiración educativa más ambiciosa. 

En estos docentes se reconoce que depositan una enorme fe, en 
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las virtudes formativas del plan .de estudios, proponiéndose 

una amplia· gama· de objetiv~s que i.ncluyen el· dominio de 

contenido, el desai:-rollo de ~odas de pensamiento eficaces, 

actitudes. e interes.es positivos y capacidades apropiadas. 

11 Qué caracterizaría la formación de estas personas, bueno, 
pues que adquieran, todo esto que hemos venido analizando, el 
conocimiento teórico, el conocimiento práctico, el 
conocimiento filos6fico, la interdisciplina, el poder 
trabajar en grupos, el poder identificar problemas,· el poder 
eh .. , observar y poder lanzar hipótesis viables, poder 
trabajar el. . . en suma que tenga una capacidad para dar 
soluciones y para esto, ser una persona, prácticamente 
activa, no limitada y con una visión amplia, que no sea 
cerrada, de esos clásicos de mentes cuadradas y por lo tanto, 
pues que tenga, esa capacidad de poder adquirir todo lo que 
oe le está presentando y de por utilizar y de tener criterio, 
sobre todo para poderlo aplicar, creo que todas estas 
características formarían a un personal capacitado 11 (M-76-
07) • 

Estos docentes explicitan como finalidad educativa el cambio 

del papel profesional del biólogo, manifestación que tiene 

sus raíces en el Documento Xochimilco al exponer su concepto 

de 11 práct;ica emergente". Este. concepto es interpretado .en el 

plan de. estudios y da pie a la construcción de un modelo de 

práctica profesional que servirá como punto de referencia 

para encaminar las aspiraciones formativas. Este modelo 

consistía en la definición de un profesionista encaminado a 

dar "soluciones" a los problemas de "conservación, manejo, 

optimización y deterioro" de los Recursos Naturales 

Renovables. 

11 
••• el biólogo de UAM, tenía que eh, . ser un biólogo que 

reali:zara, tareas de las llamadas de la práctica emergente y 
no de la práctica decadente o esaa pa.,. inclusive con esos 
términos, se definían las práct.ica!l decadente, las 
prácticas. . . y este, no me acuerdo cuales eran lao otras, 
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pe~o una de el lns, don que recuerdo muy bien eran la 
decadente y la emergente ¿si?, la práctica decadente, era la 
práctica que venía haciendo el biólogo hace un tiempo y de la 
cual nunca ae había salido que era, en el cano del biólogo, 
la docencia, y la docencia a nivel, de todoo, a nivel nor ... 
a nivel secundaria, a nivel bachillerato y ... nobre todo, y 
la docencia clásica, la cátedra, y la... la investigación 
básica y muy especializada, ar icntada hacia, hacia el anpecto 
naturalinta, el aspecto de eh, de biólogo investigador, el 
biólogo colector de especimeneo, el, el biólogo de 
laboratorio, muy preocupado, el famoso investigador de torre 
de marfil, muy aiolado de cualquier otro problema social y el 
discurso era de que el biólogo nuevo, el biólogo de la 
práctica emergente, tenía que, realmente insertarse en... en 
el, la problemática, de uso de loa recursos y de el 
conservación de los ecosiotemaa y orientado hacia las 
actividades productivas, sea agricultura, pesca, acuacultura, 
eh .•• y en cierto sentido, a las cuestiones de nutrición, la 
ciencia de los alimentosº (H-74-03). 

1 

La fe depositada por estos docerltes en el plan de estudios 

parece sustentarse en el princiJio del "aprender __ haciendoº, 

pero sobre todo enfatizando en l~s cualidades formativas del 

proceso de investigación. En la Ilógica en que fu~ planteado 

el plan de~ estudios, las capacidades de los estudiantes son 
1 ~ 

sobrevalora~as, porque se supone que mediante la 

participación en procesos de linvestigaci6n se alcanzan 

automáticamente también las capJcidades formativas que ésta 
¡ 

involucra. De esta forma se 
1

manifiesta una escasez de 
1 

! 
análisis sobre lo que involucran·' otros objetivos, y el hecho 

1 de no tomar en cuenta que cada logro formativo, tales como la 

capacidad de plantear problemas': de interpretar información 

de "dar soluciones" requiere de ~ue el currículum brinde una 

oportunidad apropiada para pclnerlo en práctica. Así el 

alumno es visto como un ser capa~ de aprender conocimientos, 

habilidades, sistemas de pensan¡iento, valores y actitudes 

'ººº=º'º®"º • ,. ""ºº"º"º 1 

1 

desarrollo de proyectos de 
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investigación. De acuerdo con el plan de estudios, estas 

actividades.· investigativas tendrían que desarrollarse bajo 

las práctic,as , profesionales definidas. De esta forma el, 

alumno realiza· exPeI-,~e?cicís que. anticipan su rol profesional, 

formándose medi¡;:;,te' , · las activ'idades, que se espera, 

desarrollará ef;e:i:,futuro: 
', . >."; .. ·-~'·>·· ': ' 

" .. :'porqú~ :',-·~i.;:::di~-~urso _nos dice que el sistema educativo 
modular; va ,:a 1·intt?grar· la docencia con la investigación y que 
va a .·ser· un~ ,práctica profesional, va a ser un remedio pues, 
un· fT!C?delito ·ae:práctica profesional, en donde el alumno va a 
ser; en'·una_-cuesti6n limitada, un trabajo similar al que haJ:á 

·después; ,. alrededor ·ae un problema relevante, al que 
even~ua_?-i:ne~te ·tft.ene que acercarae 11 {M-76-07}. 

En las entrevistas es bastante notorio que los docentes que 

se van incoiporando posteriormente sostengan asp_iraC?_iones · 

formativas menos am~_iciosas, disminuyendo, el" ·nivel de 

aspiración en la medida en que su iric~rpora~i~n es ffiás 

reciente. Parece ser que ' la·~· seducción ,y' el consenso , logrado 

en los primeros momerltOs;-, -~~~~~'z·a·< a:'~-d~b-¡~~tt~~~~~:'. ,:c~-n-foí:me. ~e 
van observando . di~icu~t~~~~ 'en la ;r~~ttco~j Pero esto 

resultaría:· una explic~~iÓn ~~y s¡mplÍ:~t~; tal' vez habríá que 

regresar a las ~{na1i'.'dacl~~ , educativas - iriicla1~~ ·, ·~ 'ver su 

carácter de tr8.ri9f6rma'CióÍL 

Así pues, la ';finaÚdád educativa de los docentes que 

participaron en'"· la 'elaboración del plan de estudios es la 

formaci~n _;)1a~-~~~·~ ':~ª- ºpráctiCa emergent~", definida esta, como 

una practica"' p;ofesióna~t que permita al educando participar 

en las soluciones de problemas sobre la "conservación, 
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manejo, cptimizacié?n _y deterioro" de los recursos naturales 

renovables. Desde este punt~ de vfsta, se adjudica como un 

deber del biólogo prof.esi.ona·l, las capacidades no sólo de 

generar conocimiento,. si.no .también la responsabilidad en la 

toma de- -deCi'sion~s'·:.para·, ·~~iu~iorlar;_.los problemas en este 

campo. Esta :·~rá6tica • p;~fe.~iC>,:,a1' emergente · constituia la 

aspiración foi.:ma'ii,,:~·, re~res~nl:~~do un modelo deseable pero 

intangible, .· i?J:st6 ,~~rg.;,'. e~i.·~·~1l' un grupo profesional de 

referenéia ·.que . d~'sal~~llaia "d:t~~ª? ca~acidades: De . cualquier 

forma_ Const'Í.t~i~-/; b~"~':::_.i6)\~~·~;o·~ ··:é"1i~ .169 ·::·pri~e'i-Os. años de la 

universidad·, h~·>·i:ef~~ei:it~:-_:'qu~-:::s~ -~-'~-~:~--e~b-~· ·a1·Cán"zar. 
. . . . ;, . •' ' . : ·.'; .,_· .. '.,,. ;;;;: 

:_ .-:._.·._-.··.· '.:'.}~::- '.··_;~-~- -~f~-;' :>>~_:;·~ 
Dadas las c~~~~te~isticas del curríciulum· de formar al ·-- .-.• ... - ·. 

profesionista· mediante el::~j~r~i.éio de lá profesión misma, se 

intentaba en cada trimestre acceder a un ejercicio 

profesional fincado en la ilusión revolucionaria del biólogo. 

Los medios utilizados para alcanzar esta aspiración ilusoria, 

consistían en el desarrollo de ciertas habilidades, todas 

ellas referidas al proceso de investigación, enmarcadas por 

las prácticas profesionales definidas. Así, básicamente la 

estrategía docente consistía en insertar al estudiante en los 

procesos de planeación y ejecución de proyectos de 

investigación. 

Esta concepción del papel que debería desempeñar el biólogo, 

no obstante el haber jugado un papel fundamental en los dos 

primeros períodos de la historia de la carrera, no resistió 
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los primeros análisis críticos. Un ejemplo de esto se 

encuentra en un programa modular en donde se afirma que el 

biólogo_ es. un .actor más en el escenario del manejo de los 

recursc:>s natur.ales renovables, interactuando con los dueños 

del dinero y. los duefios del recurso. "La toma de decisiones 
.. ::. ,; . 

seda solamente entre los dueños del recurso y los dueños del 
: .· , .. •. 

dinero, ·y . ·la; aportación del biólogo, como poseedor ·del 

conoci.mie·~;~," se :dél hacia los otros dos a trélvé~ de la 

proposición de -~iter.;;_a~f vas .áe "'anejo" (Modtilo ÁsA, 92/0). se. 

establece una ~~;~;,~p~fó~· ;~á~ \: réaúsÚ ' ~e -biÓúígo ' como 

profesiomll, ?'.ª no c_o;,,~ g~n~r~cÍ~r y ~j~dutor:d~,:s~l~~iones, 
sino solamente.como.ge~e;ador d~ propue~téls.su~terit~da~.' 

Paralelamente a la desmitificación 

etñergente'~~, el recambio del personal docente:. al ::·final' :del 
·!.-.-.-- :·:-: --: ~--

s~gundo P.~ríaa.o en 1a historia ae ia carrera,_ <ocasiona· que 

esta aspiración formativa dejara- de t~ner 6ré~it~. En, ias 

entrevistas se aprecia que la finalidad'. edi:ic~-ti:;,a· de los 

docentes empieza a trasladarse de la práctii:a emergente, al 

desarrollo de habilidades operacionaies e intelectuales, 

aspectos qU.e anteriormente eran considerados sólo como un 
. ' - .~ . . 

medio para- alcanzar el fi~. Con este traslado, el medio se 

convierte en- finalidad·, dándole al curriculum una mayor 

semejanza·,- con ·- ·1as~.--. p-r-opuestas currículares de 1 11 aprendizaje 

por ·descubrim.iento". 
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La nueva finalidad educativa, exigía defin~r ~os mecanismo 

para al.canzarla, ya que anteri,orm~nte, el análisis para el 

desarrollo de habilidades era muy si'mplista. En cambio con la 

definición implícita de esta nueva. finaÚdad -~ducaú';,,~, se da 
. : ' . . ' 

una mayor reflexión sobre cómo acceder a la' formación de este 

tipo de habilidades. 

" ... a mí lo que me preocupa, es que los alumnos tengan esas 
habilidades, pero que no encuentro eh ... a veces tu no puedes 
enseñarle eso a nadie en un trimestre, entonces eh ... como 
docente me vuelvo más bien en alguien que tiene que dominar, 
el. aspecto teórico, en los temas de análisis de sistemas, 
ecología de poblaciones, ecología de comunidades, diversidad, 
geografía, los temas ¿no?, que se ven en los módulos, pero en 
lo que se refiere a habilidades y aptitudes, este, estoy muy 
limitada en cuanto a que les puedo dar a los al.umnoe en ese 
período, busco, o sea trato de ... tengo un poco mi esquemita 
¿no?, pienso que la bibliografía es fundamental, que saber 
buscar información es fundamental, el sentido critico para 
analizar informaci6n, para tomar lo que es importante, 
desechar lo que no es importante 1 el sentido también de 
integración, para sacar las conclusiones que sean relevantes, 
creo que eso es lo que yo bu:Jco de mis alumnos, pero creo que 
de eso es poco lo que yo les puedo dar, salvo el estar en la 
diacuai6n de bibliografía, el darles las cuestiones de 
comprensión de lectura en inglés y el estarles cuestionando, 
es lo único que se me ocurre, para irlos sacudiendo en ese 
sentido, pero la respuesta es muy pobre ... 11 (M-80-09}. 

Lamentablemente la propuesta del plan de estudios no estaba 

diseñada para el desarrollo gradual de las habilidades. La 

propuesta estaba sustentada en un principio muy básico de 

transferencia del aprendizaje, la cual prióriz.aba la 

preocupación de capacitar realmente al ·estudiante para 

trabajar exitosamente sobre una práctica profesional~·_qu_+:! era 

utilizada como punto de referencia. Esto c:::ons.~i~~Ía '-, una 

respuesta a los procesos educativos que pierden_'_con·taCto _real 

con el mundo, generando culturas escolares q~e nada tienen 
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que ver con el ejercicio de una profesión .. De' esta forma el 

currículum planteaba fornia~·se ··en estrech~ · contacto con la 

profesión . del: biólog;,. ~011stiÍ:uyen'do \lna especie de fuente de 
:~:~=:-'..___,,,-o· ... ~~-

fiOrma:~:i-i;H:l-. ::.· - Ei ~:, ·prObl8mS.': é::Orlsisti6 ''·en' .. que-,· .esta ··práctica~-
, '; . . . ;· ' ·.· 

profi:sional nci·.': e~isÜa, sólo · ca'nst{tuía una aspiración 

profesional, ~u: : ~~~~¡El ~on~o~da~~ ~cin la'f3 aspiraciones que 

la ~riiv~rsid~a 'p1anteab¡; medidr:.í:e ~1 dbcumento xochimi1co. 

Más que . :~~ri·g~~-dá'~<-»: -i~-,-~~~~~-~-;: -comó ·una propuesta concreta 

referida a\1á.profe'3ió!l dé biólogo. 

De cuaÍquÍ.er· ·J:or!na, el' hecho es que la estructura curricular 

no acceder a las 

h~bi{{d~d~,~: ~~~ un biólogo debe de poseer. Así que cuando 

·estas ·.•. hábÚidades fueron implícitamente ascendidas a 

se manifiestan problemas en la 

:c;.ri.'e~a, ~~r~ue·c~da docente prioriza algl'.in aspecto formativo 

partiCular, sin estar comprendidos en una estructura 

integradora, sin comunicarse unos con otros, tratando de 

aportar en función de una idea, pero operando bajo un esquema 

de trabajo que se originó buscando un camino diferente. 

11 ••• el alumno, prácticamente está saltnndo de un esquema a 
otro, dependiendo del profesor que imparta el módulo, por lo 
que yo comentaba de como e 1 profe9or con~ibe la impartición 
de eataa materias y ese en un problema para el alumno porque 
durante tres cuA.tro meses que en el trimcst:re, se adecua al 
dlU1Nlo a una mancn·a de operai: y de cómo hcicer las cosas y 
para el siguiente, el profesor le Cdmbia totalmente el 
eriqnema, eso es muy común, o los contenidon modulares que se 
ven en un módulo anterior no ti.::n.:11 ninguna relación con lo 
qua a continua.ció:: '-'ª a l lt!'Jd.t o e;dt!:en nalton tr~mendos 
rmtre lo que en la integración y el conocimiento que debo de 
ir adquiriendo el alunUlo a lo l.;1t:':30 del nist~ma" (H-89-14). 
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Si consideramos al curriculum como una totalidad orgánica, 

con una base constituida por los propósitos o fines 

educativos los cuales habrán de guiar y definir los demás 

elementos estructurales del curriculum, tales como el 

contenido o la metodología educativa, entonces se .puede 

afirmar. qu.e a. partir del tercer período de : la. historia de ·la·· 

carrera,_ el curriculum se 

referené:ia _·-del· - curr~culu.ft!, 

consenso .. sé descarta no 

transforma,. po:rcl{le ·el· pil~to de 

el modelo·. ~~6f~sÚmJ1; pierde 

antagónica sino porque resulta' :i.na{cia~~:~b{~ }>Piim~~o porque 

se sustenta en bases nad~ f:i.~m~s ,.'corisútuyenc:Ío un i!iod~lo ·que 

comparte los. mismos anhel;;S :'1{;e •el 
0

dClCU~~~tO :xochimilco 

patentiza, enfatiz~ndo lo. d~sé~bl~ y. d~sc~idand~ lo. posible, 
' ;.':- - ... - ': ·-;·.:·: >:.· . : ". -~- . -~ 

bajo una actitud prometeica~ _Segu~do. porque no ~ontemplaba ün 

mecanismo claro-que .p~rm.i.tfe:~a .... ~cCeder a 'él. 

Desde ese tercer período, de confusión y caos, el curriculum 

se desliga aún más, de un plan de estudios ambicioso y que, 

por lo menos en un principio, fue también cautivador. Los 

docentes dejan de perseguir un sueño profesional y buscan (;ol 

desarrollo de aspectos educativos. Para algunos, la búsqueda 

se encamina a lograr un cierto nivel de s~guridad de que lo 

que se ('!nseña va a ser utilizado. Otros más, piensan que el 

propósito debe consistir en desarrollar ciertas habilidades 

intelectuales que le posibi1 iten acceder a la generación de 

conocimientos, en donde la investigación que desarrolla el 
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estudiante, deja de ser concebida como un símil de práctica 

profesional respetable, . que busca un camino que lleve a las 

soluciones para .. l~s problemas ecológicos nacionales. Desde 

ese momiant·q Se .le. empieza' á- upi.car como un ejercicio formal, 

algo similar ~ ~~~·e~p~;¡encia ~e aprendizaje, a través de la 

cual, se resultados educativos planeados. 

Ejemplos de .est.a,s ·;.áspiraciones educativas son las siguientes: 

11
., .Aha, pues mira, yo retomo muchos elementos, sobre todo .•• 

A ;.ver. re.tomo mucho de los personales, y de la dinámica 
estudiante-maestro y por ahí, no retomo, los más trillados de 
ia· institución, o sea los más socorridos de la institución, 
por ahi no los retomo, yo por ejemplo, cuando entramos al 
grupo, con los estudiantes, yo les digo que en tres meses, 
nadie puede hacer una investigaci6n, menos del tipo de 
investigaci6n que hacemos nosotros, a lo mejor hace 
investigación en tres meses, quien trabaja con una substancia 
probándola con bacterias en laboratorio, porgue las bacteria 
tienen un tiempo de vida muy corto y en tres meses puedes 
obtener algo, yo les digo que investigación de tipo ecológico 
y ambiental, yo, no lo puedo hacer en tres meses, menos los 
estudiantes que apenas llegan acercarse a ver un nuevo 
problema, a ver una nueva forma de investigación. Con eao se 
sacan mucho de onda, aqui no vamos hacer ningún trabajo de 
investigación, yo no quiero engañar a nadie de ustedes, de 
que al cabo de tres meses va a tener un trabajo de 
investigación hecho. Aquí vamos a aprender acercarnos a 
ciertos métodos y técnicas de trabajo 11 (M-82-10). 

Otra finalidad educativa lo constituye el que el estudiante 

se enseñe a autopreparase. 

11 ••• que al final de la carrera a pesar de que lleven hueco, 
su acervo de conocimientos tienen una actitud positiva y 
sobre todo una capacidad de, de autoaprendizaje de 
autogestión, es decir ellos buscan su propia, su propio 
desarrollo, yo creo que eso es una gran ventaja, si es que se 
logra establecer en la mayor parte de los alumnos" {M-74-01). 

Para otros la formación persigue el que el alumno capte la 

''lógica" de los procesos científicos. 
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11 ••• Si, como te digo, eso es lo más ¿no?, tener la 
posibilidad de ... - no· tanto. d~ enseñarles a investigar, porque 
bueno, eso. es algo que. s.e va ad,quirie~do ,con:la práctica, si 
no que cuando. menos · el!señarles a que razoneri por qué van - a 
hacer _las .cosas ¿no?, en esa investigación" (H-86-13} ~ 

Más recientemente la aspiración profesional es sustituida por 

el de investigador. 

11 ••• Mira, para serte franco, dado el poco tiempo que yo tengo 
acá e."l la Universidad, no podría contestarte con toda la 
precisi6n que yo quisiera, sin embargo dentro de todo lo que 
yo me he preocupado de, de aclararme dentro del sistema 
modular, éste debería ser lo mejor posible en el sentido, de 
que toda la actividad del alumno, enfocada hacia su formaci6n 
de investigación, deba de estar perfectamente integrada 
dentro de programas, de proyectos o programas reales de 
inveotigaci6n, con esto quiero decir, que el docente tenga ya 
toda una experiencia, toda una ruta recorrida, en lo que él 
transmite en sus clases, entonces si el docente tiene 
proyectos de investigaci6n caminando, está teniendo 
resultados regularmente, puede de eoa manera integrar, muy 
rápidamente al alumno para que también se sintonice en ese 
esquema, precisamente ce trata de que el alumno capte o 
ingrese, por decir, rápidamente a lo que es una estrategia de 
c6mo plantear un problema de investigación dentro de lo que 
es el contenido curricular de cada módulo'' (H-90-15}. 

b) CONTENIDO CURRICULAR 

A partir del análisis de los programas modulares, se 

identifican los siguientes tipos de contenidos que son usados 

por los docentes en forma más frecuente: a) Contextuales 

(histórico, social, económico, etc.), b) Ecología general, e) 

Ecología particular (contenidos surgidos a raíz del trabajo 

de investigación), d) Contenidos sobre procedimientos de 

campo y laboratorio y e) Contenidos sobre apoyos logísticos. 
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Generalmente, estos co~:e~id=s es:á~ agiu~i~a¿~e a:reOedc~ =e 
algúr. tema ecológico. 

Aunque ·nunca - se crearon· g".J.!as para la elaboración de :as 

móduloS; ,·ri,i el··:pl_an·,. de :esCú.dios contempló la especificación 

de al9una .cl~~É¿. d~· 'contenidos, este tipo ?e est:ruct"Jra de 

conteriido h~--··s¡~~::·::-~s:~:~ª-·.~esde los inicios de la carrera, es 

decir, la forma de' estructurarlos, desde la primera propuesta 
. :: -, "' 

de los progra·mas ,,~~d~i-ares, se aceptó y se ha legitimado por - ._ . . . ~· . ; : 
su uso. La únfca · difereilcia es que en los módulos iniciales, 

su especifi~~di6n'. ·se e_structuraba, como un recurso para 

acced~l:- a-::· :L·o.s :;·iiiiéS~ re.presentados por aspectos referidos a 

la práctica .profesional 

estructuraron.: ·des
0

glosal1do 

"emergente". Posteriormente se 

o especificando los objetivos, 
' .. . -, ·. 

cuando' estos' se contémplaban·,, o bien sólo se. espe.cificaba el· 
.· .'' . ·. . 

contenido, de._ ~st.-~ ~~~.".!ra,_ és-te :~·~ra- ,Yis~o como -un fin en sí 

mismo .. 

se puede deci~ ento~c~s ,que el doc.ente preie~de desarrollar 

habilidades· pero ·generalmente referidas al manejo del 

contenido. oe:·,·esta forma, establece objetivos conductuales, 

que especifican ·fa' conducta que el alumno habrá de aplicar 

sobre el coriteriido. Posteriormente desglosa puntos temáticos 

que se suponen están comprendidos en los objetivos. cuando la 

condUcta-·no es referida al manejo de contenido, no se señala 

qué comprende, ni cómo se ha de alcanzar dicho objetivo. En 

esta estructura de los programas se observa que el docente 
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supo::.e q:-....e cor. la especi:icación del conte:;:..do se dan las 

co:-,d:.cior.es necesar:!.as y st:::i.::ie:-it.es pa:..oa cumplir con los 

C: .... je=:.,ros. Se ma;:if:..es=a er.ronces u:i.a contradicción, por un 

lacio e:q.:-·resa e:: :!.as er.=:.·ev:..s=as que persigue desarrollar 

habilidadee in::elect"Jales, pero al estructurar sus programas 

lo realiza como si su p!·inci¡:::al objetivo consistiera en 

trasmiti!." i~formación. 

Esta cor:tradiccián l.a trata de resoiver con su trabajo en 

aula. e1: donde percibe que su tarea principal consiste en 

proporcionar y/o recomendar la información para que el 

sí mismo, estudiante alcance, por 

especificados mediante la asignación de 

los contenidos 

tareas. Con la 

recomendación de información por un lado, y con la 

asignación de tareas por el ot1·0, espera que el alumna 

desarrolle las habilidades especificadas' en la conductas de 

los objetivos. Esta actitud del docente es muy 

característica, en el contenido de su programas no contempla 

las actividades que habrá de desarrollar el alumno, a pesar 

de que estas constituy1..~n parte de los principales medios 

educativos que posibilitan alcanzar los objetivos. 

Así es que las prácticas escolares se mantienen más o menos 

constantes, en cambio el contenido no. Esto habla de la 

importancia asignada a los distintos elementos que conforman 

el currículo, porque para el docente el medio para que el 

estudiante adquiera las habilidades espei.-adns son las 
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prácticas educativas. El contenido representa la adquisición 

de conocimientos, aceptando cotidianamente su modif icaci6n 

porque lo que enfatiza, son las habilidades. El docente 

prioriza en. la formación .del estudian.te, el desarrollo de 

habilidades sobre la adquisición de' conocimientos. 

11 •• -.Bueno mira;.:-el.;:· q\ie y¿,··-e0stoY úBand.o, es una versión que yo 
propuse:. en·; base ·a·· documentos modulares anteriores, que nos 
diere~, · .· ·cua~do tu llegas ··aqui ti~mes que~ hacer el concurso 
de op_osici.6n,.,_pues -te ·piden ·.que presentes un programa del 
módulo para. el· cual vas:a· con~ursar. ¿no?, entonces, a partir 
de ese momento yo recabé toda la información de los módulos, 
toda -.'.la·.·_ que : ha~ia ·:de··. ·los· ·módulos anteriores y pues yo 
propuse, con -antecedentes:· de eso y con nuevos elementos, 
propuse ·:un prog:r:ama·· .de·· mcS:dulo, que es el que sigo, pero 
siempre ·_le voy modificando .. ¿no?, que siempre va;.. no sé por 
ejemplo, ·por decirte algo, el.-concepto de Ergoclimas, que ea 
un concepto relativamente nuevo, pues hace cinco años cuando 
yo propuse aquel no estaba, entonces siempre le vas 
agregando, los problemas de los frentes sociales.,. 11 (M-82-
10). 

De esta forma, el docente significa al contenido como. 

temporalmente transitivo y ·la práctica de "adecuarlos" es 

clarament.e aceptada·; El docente toma la decisión de modificar 

. el contenido de sus módulos en función de varios aspectos, 

entre · lOs , que. '~es~a.~a~; el tipo de investigación, que 

desarroll'!- el docente; las aptitudes y capacidades de los 

alumnos y el estado de avance de la investigación y del 

cOnocimiento ecol6gico, 

"Me baso en lo que yo he tenido como prJ.ctica profesional 
enmarcado dentro de lo que está identificado como objeto de 
transformaci6n 1 en el módulo que se me está asignanado, son 
dos aspectos; lo identificado ya previamente a darse dentro 
de un módulo y mi práctica profesional. Ora dentro de este 
eh .. , desarrollo, pues muchas veces eh... se van 
implementando, también cosas nuevas, puesto que el aporte de 
la investigación de los alumnos, tanto de invr?stigación 
bibliográfica, como la investigación del problema que están 
tratando, nos puede ir ampliando, el conocimiento no nada más 
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de ellos, muchas veces también del docente, y esto po va 
hacer, que... los planteamientos originales, los vayamos 
remodela•1do, trimestre a trimestreº (H-89-14), 

El tipo de inve~tigación qtle desarctoÚa el 'doéente es uno de 

los 'elementos" ·-es.enci-;;_le~·- que deÚ.ne.n "el contenido. En 

teoría y dé. a6.:i~~doai plan de estuai6s' el c6ntenldo debería 

ser·. defÚd.do'2i>oi: .:in piC>}'~cÍ:o. áe/ investigación d~rigido a 
resolver.~igá;i á'speC:to' 'ae' f~~ '.¡{~ce~idades sociales en el 

ter~eno de·.·• 1~~ · ·· 'i~~~~~·os riat~i-a.l.<;~ re~ovables. · Esto quiére 

decir q;;e ia d.;úriiCÍión del contenido vendría de fuerá. de los 

muros .:irii~e~~if~rio~' ·y en función' de los .problemas 

priorita~i6~ 'i~.: l~\~ro~¡e~átic~ ecológica del pál'.s: En la 

prácti<'.:'á/' cie~támente .• un; proyecto de investigación define· el 

contenido. 

.Í:emáüc~ generar; 

·defini.do ' por la 

que el plan de estudios def:i.~e .·una 
·-. :_·,,:.;.."._, 

pero el desarrollo más específ'ico ... es · 

investigación que planea y desarrolla . el 
: · .. ·.' .. ·' - ~ ;. ' 

docente. A partir de esta definición se establecen·los'cinco 
' ; .. 

~ubres de contenido descritos al principio de eeíte apartado; 

Así, la definición de la investigación por el cÍc;ice~~.;~;~mite 
'establecer los temas alrededor de los cuales· los e~t-~diantes . ,·. . . ·: . 

habrán de realizar los distintos procesos de investigac.ión, y 

determinando también con esto, los temas· ·que ,se habrán de 

aprender, así como las características del tipo de trabajo 

educativo que llevarán a cabo docentes y alumnos. 

La selección del proyecto de investigación por parte del 

.docente, no se realiza a partir de lo que el plan de estudios 
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plantea. Par~ que esto fuera posible, sería necesario un 

programa de monitoreo que.priorizará los problemas ecológicos 

del paÍs, definie;do ·políticas de investigación aceptadas por 
·' ~ .. 

16s mismos···doceilt~·g. Estas condiciones no se han implementado 

en la carrera· de'.'.Bi~logía, dejando la selección del tema de 

.investigac.ión a los· criterios personales de los académicos 

co~tratád6·a:._,-~;·En· las entrevistas aparece que estás criterios 

de seíecc.ión. se sustentan en su historia de formación e 

iritereSe.s ;particulares, que puede coincidir o no con las 

prioridades de la problemática ecológica nacional. 

"Mi programa lo desarrollé con base a los que ya existen, que 
ya exintian eh .•. los cuadernos verdes que en un principio se 
elaboraron, si los tomé como base para llevar un orden y 
desde luego él. . . con ciertas modificaciones y desde luego 
con un enfoque al tema de trabajo que yo estoy desarrollando, 
que se ha modificado un poco" (H-89-14). 

Mediante esta actitud el docente impone una serie de 

cont·enidos que legitima a través de Sus programas modulares, 

desarrollando cori esto, una influencia no oficial sobre el 

curriculurn, que le permite rescatar su historia negada por la 

institución, a la vez que realizan un acto de arbitrariedad 

sobre la selección de los contenidos curriculares que no 

permiten brindarle una coherencia lógica a la totalidad de la 

carrera. 

11 , •• el alunmo, prácticamente está saltando de un esquema a 
otro, dependiendo del profeoor que imparta el módulo, por lo 
que yo comentaba de cómo el profesor concibe la impdrtic Lón 
de estas mate1_.Las y eae es ur. probler.;o. pa:::-.:i C'l alumno 
porque ... durante tres cuatro mesen que e:J t"!l trir:tC!Gtre, Ge 
adecua al alumno a una manera de operar ¡ d~ córnc lJ,1c:er l;:is 
cosas y para el siguiente, el profesor le cambia totalmente 
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el esquema, esa e-s muy común, o los contt:midos modulares que 
oe ven en un módulo anterior no tíenen ninguna re laci6n con 
lo que a continuación va a llevar o exínten saltos tremendos 
entre lo que es la integración y el conocimiento que debe de 
ir adquiriendo el alumno a lo largo dr:!l sistemaº (H-90-15). 

Pero si el docente influye por sus decisiones, el alumno 

influye por sus características, ya que para los docentes, 

otro elemento involucrado en la definición de los contenidos 

curriculares es la accesibilidad que estos puedan tener para 

ser aprendidos por los alumnos. 

" ... ha habido m6dulos en que el análisis mult.ivariado ni lo 
hemos tocado y ni han llegado a él porque, no da la gente 
para eoo, bueno ahí lea platico y les doy yo una sesión y les 
explico y todo y saben que existe, pero no llegaron a ver ni 
teoría de matrices, por ejemplo ¿no?, entonces también a 
veces esto ... el grupo a veces me da chance de meterle más 
material o a vecea me fuerza a quitar material,. (M-80-09). 

No obstante que la mayoría de los docentes están de acuerdo 

en que los propósitos del curriculum deban dirigirse al 

desarrollo de habilidades, más que a la adquisición de 

conocimientos, se sigue conservando una tendencia 

11 disciplinaria 11 manifestando una preocupación por 

proporcionar al alumno toda la información que se considera 

indispensable. Con estas manifestaciones se vuelve a la idea 

de que el curriculum debe de proporcionar. todos loo: 

contenidos. Esto se manifiesta sin que e;.:ista un rechazo u la 

idea de que el curriculum debe d~ L!nseiiar a emplear la 

información, más que proporcionar 11 toda 11 Ja in[onnación.. 

" •.. ~e está t.rat.ar.do de cevi:Jar esos cont~:üdoo para que no 
haya huecos, porque creo aí. los ha¡•, y bdsLaotr.!$, sobre- todo 
en taxonomía, ya sea tinimal o vegetal, e~tr~ ... c~n reluciétn u 



genética, a evolución, hay huecos .¿no?, que debemos de llenar 
y .. , creo que ya me estoy saliendo ¿no? 11 (M-74-01}. 

e) ROL DOCENTE Y PRACTICAS EDUCATIVAS 

:::'- ·:~· ~·:'." > .. . . ,- . 
Ya se hizo notár; en otr~ apai:'tado .del. trabajo, .que para el 

docente, ia,~~~~' n;~X :'in;ne~,i~ta'.,·d~ii ciet:~rmina su actividad 

educativa;. n~: s'6n {~~ 'eio'cii'.uJ;é~é~s i:,f~_ciales; ~orno el documento 

Xochimiico., .~.· ~i?¡;ii1n ;~~",,):¿u~.i~71,;. ni· sid1;1lera •tal vez su 
~··· . .. 

propio. pe¡:;samié~t8. i?.~d.;'g6g'iC:.éi~ }sil:..ó sus i?io~id~ ~om~áñer~~ el~ · 
~i "·.;_:.. 

trabajo; Es' decir,<eL 'doC:e¿te, al. {ngre~ari'· desconoce la ·.. ".' .. · .. _.,, 

mecánica •·de\ ói>~~~ci<?i;·; n6·'~~~~ci~. emp1ei11:' :Hrectaniéiítei" · .. sus 

·experién~i~~;p,;e,_;i'as~ /P~fC.ú . .? ~~· ~. h~il aés.iri.;ü~d? .. bajo otras 

orieritad.Óries •:.·educaúváii·· .. >>rampoco : puede;• au~iliarse _dé :>las 

publicaciones ·'oÚCiai.~~ ,'.c:l~\ Í~; ~iliv~is'iaa'á, ,ya' 'qü~ . 'é.stas. · 

carecen de · propue~tas ·. opera~ivas · ~~~~~~~~~~- B~jo estas 

condiciod~s : de 'in~~e~o' •.• ~n dciii:d~ ~l : p~p~l que. debe de 

desempe~~~\~~ ;es el~;;.;, su prin;era preo'cui~~i6n ·és -~ri'.co~ocer·· 
la forma . de. ol?éraé:iÓn. si. el docente 'iii~~~~6 'en ].,;~ p';,.:i.;;;e~os 

momentos·· de la' h~st6ri.~ ~e la ·u;,i;,e~sid~ci'; :esta ~~be~i~~k fUe 

satisfecha ·mediante los 
·-= ':-·~:-:.. ,, 

cursos '.oficiales 

docente. sL su ingre~o fue post~~io~, 
los dc>centes de mayor• antigüedad qúei él'/ i icis ~u~\~ ~signa 
ei papel de coiio~edores. De es~a fo!'m~.; .~l; á.;~ .. ~~e ieci~e ~na 
serie de fórmulas empírica~ s~~re ·-c6mo'-d~sar;oll~rs~ dentro 

de la .carrera de . Biología.·.~~ form~~i6n \;o~sist¿. ento~ces, en 

una serie de pres~rlpcb:mes •· .. ~~ábtica:S ·que fueron 

seleccionadas. en un momento inicial de la historia 
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1 

universitaria, inicialmente difundidas mediante los cursos 

oficiales de formación, trasmitiéndosle de docente a docente y 

legitimizándose a lo largo del tiempJ 

Contrariamente a lo que se menifiesla en las aspiraciones o 

propósitos educativos, este tipo de/ estrategia formativa. h'.' 

actuado como un mecanismo uniformador que ·ha logrado crear; 

por lo merios eri._el ·terreno de. la opekación, un consenso·· sobre 
1 1 

·lÓ. que hay que hacer. Porque aunque las aspiraciones 
. 1. . . d . . 

;_ ·. ;.''. :.· ·-- ,. ·-:. principio e ucativo que. se 

u.~iii*~ :· p~i~'.·:· i~~e-ritar' ~l-canz~ri.~s no lo es. 

Pero aunque la may.oría de los docentes coincida en lo que hay 

que hacer, esto no quiere deéir que jno exista una ampli~ gama 

de acciones educativas. Así; y particularmente:· .. para la 

carrera de Biología, la labor educativa se ha ido 

diversificando, es decir, no soláme1te se han trasmitido cómo 

operar el sistema, mediante la imitación de los docentes más 

nuevos a los docentes de mayor expJriencia, sino que también 

ha habido aportaciones, lo que actlalmente se manifiesta en 

una amplia variedad de las prácticai escolares. Podemos decir 
1 

.entonces, que el trabajo académico! del docente de Biología, 
• 1 

se caracteriza por manifestar una ar1 

plia coincidencia de c6mo 

operarlo y por manifestar también una amplia diversidad de 

actividades formativas. 1 

11 
••• una caracterización seria que el trabajo cotidiano, es 

bastante dinámico, es muy variado, en todas eus formas, el 
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trabajo es bástente dinámico, porque l.lega uno, ve un rato, 
está con los alumnos, después hay que, digamos, revisar 
trabajos por equipo, recibir un equipo, luego otro y unoa 
tienen el mismo estilo, unos hay que hablarles de una forma 
otros de otra, luego hay que ir, por ejemplo a ver que se 
prepare el material para las salidas de campo, hay que ver 
que otros ya están revisando muestras, hay que asesorarlos, 
hay. que :conseguir bibliografía, hay que trabajar con otros 
docentes, en fin, la práctica cotidiana aquí en la UAM, es 
bastante más dinámica, que en cualquier otro lado 11 (M·76· 
07). 

Esta coincidencia en la operación, obedece claramente a los 

documentos oficiales, en este caso, principalmente al 

documento. Xochimilco, más que al mismo plan ·de estudios. 

Porque. es en el . document.o Xochimilco donde:·· se enfatiza ' la 

actividad del <.alumno como el ?ri~d.i.p~l . mecani~mo para 

alcanzar el apre;,diZa:je. És. éiert:C:,: ·q;;;,: esfe •'a6;,ume~t6 care~e 
de pr~pues~~{ ope~~ti~a~,· ··pero :t~~6'{~;;<~s ~'i~~~C) que deja 

claro · 10 ... que s~ ~~~~r~cd~. la ci,;i;;~, e_duC>ativ~ del· d();,.;rit:e ... De - .. ,·, 

forma tai, q~e el ; .. actuar .act·~~~: <lei '<lócente, es una 

interpretacitS~ parÚé~iar 
. ..·'· ... ·.:--· 

que : , P.ersigue seguir los 

lineamientos esth;ulado~; -:(·si~111fi¿ndC:, lá .. tarea éducativa 

como un "l:'r~,m~.~er >la ·~C~-iv·f~~d,·~~-i'· ·~-ru:·m~~ 11- --que le: permita, no 
.·_ .. '"- .· ' 

sólo - alcanzar co.ílocimi.ent~, sino también, y 

las 'facultades mentales que le permitan 
, "• ' . .--

acceder_ 
- .. _, "·,.' ' 

ª ·_,--Otros > co~~oci~ienÍ:os , que él requiera, en su 

actividad ~~ofe~Í:onai: 

Para empez.ar a ··~nálizar estas características operativas nos 

remontare_mo_s:· a: :'lá., .Parte. de contenido de este trabajo, en 

donde. ya~ sé· señaló; .que el docente no acostumbra especificar 

el tipo de'. actividades que habrá de desempeñar el estudiante, 
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constituyendo éstas, una parte implícita de los programas 

modulares. También. se señaló, que fundamenta,lmente el docente 

percibe como responsabilidad propia, el recomeridar o 

proporcionar· infor.mación. y,,: el ·asignar. tareas· referidas al 

de esta .. i~for'ma~~¿~ .·y enc~~:i.;;a~as. al 'dominio del 

contenido , esi:ieé:ifica~o :~nr~t.( ~6ati1.;'~: : Estas, actividades 

:.·c~ns~~t~y.~il.}H1~·s:_.~~:,1.ip~~~:~:~·~.-~~'.} ·~dúca-tiVás 1i . :C!l?-ª el 

docente ,:-~t:t1::Í:z~~; ~:::~~v.'~--~~~~.>?~~,r~~~;~:~.:-;~ por_~.:_'~Sta-~:~<a\1s·ent·es- :·en· loS 

manejo 

docentes 

. . . ' '" :¡ . ' ,. ·~ ,, < ... -_. 

aacúmentos .. ~f·~-~-i~i~,~> { .. P~~--~'.; e~t'a:~(y ~Useht~:.:_·~~n\'.:_~os:; p_r~g~~mas 
modulares .d .. sa~rC>~.1,":d~~ pe{ l~s ·a:~~ent;;s /, p~rcfrque '.en; cambio' 

a parecen_) en·:·:· 1~._'. · ~fo~ra;_~'úSñ} .. de·~- ·-t'OaOS ¡;~idS : módUióS:,r ;coffio .. si- ·su 

. apliC~ciól1' b·~i~-i ~i¿f~::-_ J~~~,Í~~¡:~·~:~~;:6~-j-~f·i.~Ó~' ~~,~~~~ 66~16<: ~i;·_, toaOs 

los docentes per~\9i{~r~n io13 mis~;,~ º,]>jetivos a través de su 

utilización,· 

Su en términos te6ricos, es que 

compal:-t~n-,· 'lilS, mismas-·: ~Ó~Í.entaciones educativas, esto es, 

comparten algunos principios básicos del aprendizaje "grupal 

y del ?PrendiZaje 11 activo 11 o aprendizaje 11 por descubrimiento" 

" •.. El sistema en oí a mí. se me hace muy bueno porque, bueno 
las cosas se aprenden haciéndolas ¿no?, todo lo que pued'1.S 
enoeñar por medio de la práctica. f'SO es una cosa muy válida 
¿no?, muy importante en este sin tema, cosa que no tienes en 
los sistemas tradicion.:tlcs, escuchas al profcsor y te quedas, 
te conformas, oabes que el alumno ne conform.1. con lo que el 
le dice y sabes que con eso voy a pasar y que bueno ¿no?, 
pero el hacer lao cosns, desde luego que, no tod<Is 1.-15 puedes 
hacer, pues por fdlta de material principai1r,ente, a vecc:s poc 
falta de tiempo'' (H-BG-13). 
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Ya se ha mencionado también que estas mismas orientaciones 

son contempladas ~n los documentos normativos, tanto de la 

universidad, como de la carrera. De esta forma, esta 

orientación educativa constituye básicamente el punto de 

concordancia' ·de,. lo :que es el sistema modular, constituyendo 

alga· asi''6omo 'el: .. ~aldo neto que ha dejado el sistema modular 
·.··-.¡·, ¡• • _· 

en la for.mación de .. los docentes. Este saldo se manifiesta en 

el terreno ·d~, la:,.ºperación, siguiendo principios esbozados ya 
-· _.,:·:. ·. 

desde ·hace .•.¡;,JC:,J:la' tiempo en la literatura educativa, los 
'_. ' ... '':' 

cuales son ·re~o~idá~ por. el docente :.med-~ante la inserción a 

la cUltUrá·_~: .. urliV'erS.it~ria,-..-, y. ciefinidós mediante una nueva 
\-.-<··'· ;.'.·:·· -~;.:-~· '-' ... ; 

denominación: Sistema. Modular:· 

De acU.eidó · é~n~.-:. :~-~ata~·-:: ori-,~ntaciones educativas, 

particula~m~~t.e con ~l 'é<ip~ ... ~~l.~aje activo, el cual prioriza 

la actividad.del alumnó·en la labor educativa y explicando el 

que 'el docente .:signifique que su principal tarea deba 

consistir· ·en .. p~oponer información y asignar tareas a los 

estudiant'és: De esta forma rechaza los comportamientos 

11 expositivos 11 , es decir, cuando el docente ex.pone la clase, 

dando "digeridos" los conocimientos al alumno y desempeñando, 

por tanto .una 11 clase tradicional 11 • 

11 •• Pues porque está fuera del contexto ¿no?, eo como aquél 
que quiere enseñar a nadar y no sabe nadar, entonces; ¿aerá 
un buen docente? o como aquél que pretende inscribirse como 
profesor de enseñanza de manejo en una escuela de manejo de 
automóviles y no conoce un au-=.:::rr:5vl l y quizás pueda explicar 
teóricamente lo que es un d:.1to!':\óvil y quizás se sepa rnuy bi.~u 
de memoria, los p<1~os pa!'a ~chotr & aprender un cnrro, el dí.a 
que le das un carro va y se estrella en cualquiet t.:~qiJina, 
entonces, para los fineo de esta UniverG1dad, creo que si 

12~ 



nada más sabe dar clanes de pizarrón, no sirve para este 
sistema" (H-74-03). 

En cambio, el docente acepta abiertamente papeles menos 

autoritarios. 

" .•. las seeiones de aula en trabajo de clase, de hecho la 
clase la desarrollan ellos, yo intervengo más o menos como 
moderador, cuando ae empiezan a disparar las ideas cuando no 
se empiezan a encontrar las respuestas adecuadas, ahí es 
cuando, este, trato de intervenir ..• 11 (H-99-14). 

Se preocupa también por el aprendizaje colectivo, idea 

educativa que también tiene su raíz en el documento 

Xochimilco, en el cual se enfatiza el aprendizaje como un 

proceso social. De esta forma, en la operación, el docente 

promueve el trabajo colectivo, asignando tareas en grupo, 

discutiendo grupalemente, asesorando en grupo, etc. Tratando 

en sintesis, de obtener el mejor provecho de la actividad 

colectiva, que cotidianamente desarrollan los estudiantes. 

Bueno, pues yo creo que si hace falta para un docente 
que trabaja aquí, tener conocimiento de manejo de grupo o, 
porque pueo sí es tan estrecha de pronto la interacción con 
el grupo de estudiantes que yo creo que si no ti~nes en 
cuenta, que el ap1:endizu.jc no es nada más una cuestión de 
voluntad, que tú dicen a este estudiante es flojo y éste r:5 
muy aplicado, si tienes en cuenta que el aprendizaje está 
influido enormemente por muchos oLros factores que no son, 
pues nada más que flojos, pues yo creo que si, es necesario 
tener una buena formación, en cuanto élspectos de manejo de 
grupos ¿no?'' (M-82-10). 

Hasta ahora se ha señalado el consenso que existe sobre lo 

que hay que hdcer entre los rlocentes. Porque práct ica:nente 

todos utilizan las mismas prácticas educativas, pero tambié!1 

se observa que la 11 forma 11 en que estas prácticas son 
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utilizadas no es igual. Porque si bien· es cierto . que los· 

docentes "selecionan" las mismas·prácticas, también es cierto 

que las utilizan de· .manera diferente;.' .Estas diferencias se 

apr.ecian en los. :dis~urs~~ ·recopilados;'.,; é~ donde · algunos 

docentes se ~xp~es~n ~como' si: i~;.:p~áct¡c~;. {11vi~~a:n un valor. :·. 

educativo d.~her~nt~; 'c,b;,;b si ~1.1Jso1'>)~fiii~~~i.~n garant~úira ' 

el ·.· d~sa~~ol.10 .' d~ j -'\~~ ~ ha~\l.rcii~~~Y i.n~~l~~t~~i~s, . que 

la ani~ª ~º~cl.ila c!.é'G~,~ i?rá~ti.,;;.;. utüi~adas~por .1bé éiocenté's. 

es . que· eét;~ ·ofrecieri ~ri~~ t?6sikiüida.ci :'Pilri. ~he.· e1 alumno 

desarrolle · un 'proceéo' de i~v~~tl.~a~i.6ri; ' lo c'~aÍ es una 
,-:·:· :· .·· >.i:·(:::: /.': ,1·•,-- ... .- . : 

caracterÍ;,ti.cia ; ql1~: ~~ ·r~s~lta ·nada despreciable. En cambio, 

muy pocos,'d.~ceríte~· 1
áé perca.tan de que las prácticas por si 

mismas tienen un escaso valor pedagógico. 

11 ~ • • el problema está en que no hemos discutido, analizado, no 
nos hemos asesorado. no hemos investigado, qué técnicas 
pedagógicas, de una manera, del tronco a la carrera, ayudando 
a· construir, a adquirir, a desarrollar esas habilidades y 
aptitudes, en cambio creo que nos vamos mucho más a lo que 
son los aspectos te6ricos que también son fundamentales 11 (M
B0-09), 

Este último grupo de docentes significan a las prácticas no 

como un fin en si mismo, sino simplemente como un recurso que .......... 

utilizan· con la finalidad de alcanzar sus objetivos 

educativo's ~ Están °.de . acuer_do :_en que su ejecución puede 

promover el qu
0

e el e~t«;,!l.~nteL p~ecl~. alcanzar. a aprehender los 

procesos ment~les in~C>rl!~rá°'dos'; 'en '1a ..• investigación, pero 

también empiezan a ;erC:ib{r'~ué ·~~··· ~pH~~éi6n mecánica puede 

provocar qu~ el est~di;n~~ o~~de~ca dÓcilmente las decisiones 
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docentes. Esta diferencia de significar a las prácticas, 

tiene sus raíces en el trabajo cotidiano. Al reflexionar 

sobre su labor, empiezan a observar efectos formativos 'que 

anteriormente pasaban desapercibidos. Así,, en~ eiu form1':ci6n, 

empieza a parecer como un elemento muy .'impC:,rtante, la 
",-,_: 

reflexión sobre su propia labor educativa, 'mediante el 

ejercicio de una función crítica que sirve' a la 

transforinac:Í.órí de, la misma labor, al -mismo tiempo que carÍlbia 

las perspectivas personales ante los hechos educativos.' De 

esta fo~ma, empiezan a darse cuenta que las actividades de 

recomendar información y asignar tareas no es suficiente, que 

hay que dejar claro qué se espera del estudiante y hay que 

auxiliarlo para que alcance lo propuesto. 

" ... pero con el tiempo lo que he ido aprendiendo es que esto 
se da en la medida en que yo le abro las intP-rrogantee, 
porque si yo voy a campo con ellos a seguir un procedimiento, 
una metodologia, a tomar datos para ou proyecto de 
inveotigaci6n 1 así en seco, no ea tanto lo que ellos llegan a 
estar captando, que si lea está cuestionando, porque yo antes 
trabajaba así., o oea, íbamos y tom6.bamos datos y yo me he 
encontrado al final del módulo conque tenían que haber 
aprendido algo que para el rt lumno pasó desprc'lcnido, y 
entonces fue cuando me di cuenta que lo que len falt.1ba eran 
cosae en las que no había dirigido yo su atención, entonces, 
en campo, leo planteabc'l lae interrogantes, y lao di.scutia con 
ellos y esperan a que ellos lo analicen, lo evall1en, lo 
discutan, que es lo que realmente nos ha dado un mayor 
beneficio, entonceo es muy diferente una investigación que te 
entregan, con este unos datos procesados mecánicamente a una 
investigación en donde ellos están haciendo una serie de 
reflexiones ... " (M-00-09) . 

En cambio para la mayoría de los docentes entrevistados, las_ 

prácticas que se han instauro.do en la universidad, son 

embestidas de un poder educativo que se alcanza con su sola 

utilización. Así por ejemplo, la asignación de tareas se 



realiza bajo una idea de que con la sola formación de grupos 

de trabajo se obtendrán los benefidos de una. labor grupal. 

Esta forma· de uÜlizar las prácticas ·eaUcatiVas, no se . . . . . 
sustenta ·en' un clara ' relai:ión entre ' piáctic;.~ docentes y 

de que 

lo quE> 

porque. 

la~ prácticas .. por ~í' mi.~m":s.'per[niten .1fi, con.s~cución de . .·_ - ._ 

los .do~E!ntE!i3 ·!"e, i)rcipotieri. se ~.tiri'~~n~· pri.nc:ipalmente 

s~ ha~ :~onsti.~~ido ~orno . l;._s prá~{i.~as ofidales y no 
: ._; -.,.:. "_,.· "··· - ·.. ' ' : . ' 

porque se· sepa ·la relación entre estas y los· objetivos 

curriculal:-es. 

"Pues según lo que yo pienso, aeg\m lo que yo he hecho, bueno 
no es cierto porque en realidad es lo que a mi'.. me han dicho y 
es lo· ,que yo he seguido, yo llego con mi informaci6n, ahi 
está la información, p6ngasela a leer y nos sentamos a 
diScutir el tema ¿no? 1 en la cual la carga más fuerte de a 
aprender es la del alumno y eso es lo que yo siempre he 
considerado ¿no? porque casi siempre se los he dicho, yo no 
voy aprender, o sea, algo de lo que yo ya sé, por decirlo 
asi, de la información que está en los articules yo ya me la 
sé, lo que se pretende ea de que ellos sean loe que aprendan 
¿no? ... 11 CH-86·13). 

Esta sobrevaloración del carácter formativo de las prácticas 

por parte de los docente, tiene mucho que ver también con el 

plan de estudios y el documento Xochimilco, los cuales 

promueven su virtud formativa, fundamentalmente de· :.e.lo.a 

procesos referidos con la investigación. Ya se había señalado 

anteriormente, de que estos documentos 

implícitamente una sobre simplificación de la labo~ ed~~at:¡~<l. 
Esto ha dejado la posibilidad de interpretar; por· parte ;dél 

docente, la 11 universalidad 11 de las práct~cas ·de '..uso 

cotidiano, sin ver que cada objetivo educacional que se 
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intenta alcanzar, requiere de que al estudiante se le 

posibilite practicar, lo que se espera de él. 

Pero también, e.1 uso mecánico de las prácticas docentes 
-· . ' 

cotidianas se sustentan en creencÜs'' : originadas en la 

organización universitaria,., Asi,-p~~ eJ~~¡:)16'-,: la organización 

de la carrera de Biología, c¿ino eri t~~~;~ l~s ca~~~;~~ de la 

UAM-X, se contempla en el, pr'imer ;,'año,; "<la:, formación, :e~, un 
·- ::·'. 

tronco comó.n. Uno de los ~bj~tiv6s de' est'e -añÓ¡ es intr\oducir 

,al alumno en lós procesos (j~ , Ld~~s~iga616n ~'i~iltífica. Se 

detecta que esta situación próvoca que el 'd6~ente :<:;~,.;ii:e en 
' - ·. _.,, -........ -~'" ~ -

que loa element'oa: básicos ya, se , die~on'.'> º'-' p_or ,::,lo,, menos, 

debieron de ~;~a~, de, tal -- ~~fil\~< que , 'ilb ' ~ercibe como 

respon~.;,_biiid~d suya, el e~~~ñar ~l •, ~mÚeo ade~uad~- d~, éstas 

práctic.as; : adn '~ ~es~r'~ de é~isd.i ~~i~~n~Í.a~ de >que' el 

alumno deaccnoce,cuá1 es la Ü~~lidad de las mismas. . - . -: . . . 
-,-- ;. _._: __ :_, - .. :' . . 

11 , • • ei"·_---~~-~-n~~> -~a~ién ~ t.iene- ·este siste~a, eÍl.torf~es, __ de~de 
ahí.' debe· ensei'i~J'.Dele· al alumno a -ser .o a inte_gra_rse más bien,· 
a ~o ~,~_:es. e.1 sistema modula~." (H-B9_-l4). · -

Bajo estas condiciones el docente se ve obligado, a ejercer 

una partlcipaci6n, en el proceso formativo, ,rnuchi mayor-a la 

demandada en el plan de estudios. Incluso m~~;/ ~~·· la que él 

mismo <:!ice aceptar. i?6rq~e si bie'il planea nd-ejercer una 

función directiva muy marcada, las i:eglaic: de operación 

ac_eptadas, 10 orillan ª' desarrollar, una considerable 

influenc,ia ~n el - proceso -formativo, no- s6lo -definiendo que 
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los problemas que se atacan sean los 11 apropi&dos 11 , sino 

también que las soluciones a las que se arriba sean también 

las que "deben ser 11 • 

11 • , , prácticamente tiene q\\e forzarse en muchos casca al 
alumno a que participe, y más bien en lugar de que el sistema 
funcione como tal, en el que el alumno se ubique como tal, y 
sepa cuál es su papel dentro del sistema modular, el alumno 
es arrastrado al esquema de enseñanza del profesor, de manera 
que entonces no se está cumpliendo tampoco con lo que es el 
esquema de trabajo, y el alumno, finalmente, siente que se le 
llena de trabajo, que se le obliga a leer, que se le obliga a 
tener una serie de cosas 11 (H·9D-l5). 

Finalmente y aunque no se lo proponga, el docente se ve 

obligado a dirigir, ocasionando a su vez una participación 

estudiantil definida desde un deber ser prescriptivo que 

mueve al alumno en un plano netamente mecanicista. Esto se 

observa en los . relatos.: de e los docentes, en donde sin 

importar el número de veces que el alumno ejecute las 

prácticas, no las ·aprende: a utilizar adecuadamente. i>.ai por 

ejemplo en las ent're~·ist'a~'.,-: docentes• de diferentes módulos, 
. ···'.·· .. -·- -, ·-. 

tanto iniciales como :;f il1aies ,· relatan: la misma proble~ática. 
'·:-_: :~ . :·· ... : ; . .- .~,'. '. . -·~ -.. 

de incapacidad del· estudiante• para. actuar. dÉmtro: de un· marco 

participación< que le·· p~r~i~a 'ub{6ar~e .. fren~~ a la de 

información' . y' frente: a ··loa · di fer~ntea procesos de 

inveaÚgaci6n; como·'ai;
0

au paso por .l~s módulos de distintos 
.. -_ ... ·_·_· .. -·.'. ' . - .' 

niveles río le hubieran. permitido acceder a un tipo de actitud . -· . -

y habilidades que. s~ s\lpone ~ebieron de aprender. Como si el 

alumno · aiml?l.em~nt,i;. se hubiera movido en un plano de actuación 

aceptábfe' que no .·fue . capaz de. modelar' de manera alguna' su 

actitud frente al saber y que lleva a que el docente lo vea 
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como un sistema deficitario, carente de las condiciones 

necesarias para operar exitosamente un proceso de aprendizaje 

que debe basarse sobre el ejercicio de- la actividad del 

alumno. 

11 , •• Ya que como nosotros en la investigación q1.1e realizamos, 
aunque dejamos a los muchachos que ellos tomen, las 
decisiones 1 pero los dirigimos ¿no?, para poder hacerla, para 
que lo que saquen, tanto a ellos como a nosotros nos sirva 
para aacar publicaciones ¿no?" (H·09·14). 

d) ROL DEL ALUMNO 

Una de las principales características que comparten. todos 

los docentes de Biologia son el tipo de expectativas de los 
.· ·. ' 

roles conductuales de los alumnos. De acuerdo- con ellas, los 

estudiantes deben de tener una fuerte participación~ en los 

procesos de formación. El origen de estas expectativas lo 

podemos localizar en los postulados promovidos en los 

documentos oficiales de la universidad, (particularmente del 

Documento Xochimilco) los cuales difunden el postulado 

pedagógico de que el aprendizaje no debe provenir de la 

actividad docente, sino del conjunto cie actividades que 

desarrolla el alumno. Ya se ha señalado anteriormente, que en 

la práctica cotidiana de la carrera de Biología, predomina la 

orientación del aprendizaje 11 activo 11 • Esta expectativa 

conductual el alumno coincide con los principios de esta 

orientación-.· 
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Así desde el punto de vista del docente, la labor educativa 

debe poner énfasis en la actividad del alumno, ya que sin 

ésta, resul.taríá. imposible el aprendizaje. Con estos 

planteamientos el dÓcente manifiesta la idea de que el .acto 

educativo :consiste :en formar al alumno mediante su propia 

actividad. 

Este .planteamiento, contiene implícitamente los roles 

negati;os ·y,po~ltivos .·que puede desempeñar el estudiante, es 
' .. ·.·. ·_,. ' 

decir, cu.ando muestra poco interés y entusiasmo para realizar 

las actividades·: necesarias jugaría un rol negativo, en cambio 

cuando el estudiante se muestra motivado y entusiasta, 

jugaría un rol positivo. 

11 , •• Entonces si de entrada yo veo que loa chavos no tienen 
mucho interés pues entonces a mi también me bajan el interés 
¿no? Entonces, cuando a ti te bajan el interés tienes que 
hacer un doble esfuerzo, por ver que les pasa un poco a 
ellos 1 ver que te pasa a ti y a. veces hay que luchar contra 
cierta cosa de ¡ay 1 hoy tengo clase pero no tengo ganas 
porque sé que no me van a preguntar nada, que con lo que sé 
para hoy me basta, que no tengo que esforzarme, que no tengo 
que leer, entonces en ese sentido 1 a veces a mí se me hace un 
poco tedioso, y si me gusta cuando en la clase, cuando en el 
grupo, hay gente así íncisiva, preguntona, pues que te obliga 
a estar más, más listo, más despierto ¿no? y me canso mucho 
de gn1pos así monótonos, mediocres, donde muchos están por 
pasar, muchos están porque es el módulo que les falta o 
porque reprobaron otro viene aquí" (M~B2-l0). 

Un problema que se le presenta al docente es que la 

participación del alumno implica el considerar las 

características de personalidad de és'te, además de definir 

los niveles o aspectos que puede contempla!: su participación. 
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11 , • • hay alumnos que participan mucho, pero que yo creo que 
participan... que estos que participan mucho, participan 
contigo, conmigo, r cor. el otro, y con el otro y hay otros 
que tienen tradición de callarse, pero pues tú cuando ves 
esto de los grupos operativos, aprendes que siempre en un 
grupo hay quien habla y quien se queda callado y aprendes a 
tratar de interpretar eso ¿no?, que son los silencios de un 
grupo y que el que está hablando no nada más está hablando 
nada más por sí mismo sino que es parte... es vocero del 
grupo ¿no? y que el que se calla no se calla por él sólo sino 
que es otra parte del grupo y todo eso, entonces, pues más o 
menos con eso vas jugando un poquito para hacer que 
participen, o a veces we ha tocado, de niños, estudiantes que 
no part.icipan, en todo el módulo verbalmente, pero si 
participan si hay que hacer una tarea, una investigación por 
escrito" (M-82-10). 

En cambio, es altamente valorado cuando el alumno desarrolla 

actividades para alcanzar ei .. conocimie.nto .. Esto ha· llevado a 

que algunos docentes planteen.uná .dicotomía extrema entre el 

aprendizaje por ásittiilaci6n .. y. .el aprendizaje por 

descubrimiento · .. y' ·.entre· ·1a :'enseñanza ·:expli_cativá .. ·y ·la· 

habilidad inquisitiva:· 

Taba (1977) ha señ~lado. 
sobre el .. c.~mport~mi~rito que. 

expectativas del docente 

manifestar el alumno se 

comunican .a· éste:. en·:·el".trabájo. educativo cotidiano, así que 

por lo. g~ne~~l, ·~~·· ~ium~~ ;ad~pta estas expectativas y actúa 

de acuerdo con ell.~sY ·De aquí se desprende, que en un sistema. 

como- éste, ',."ei- alumno se múestre interesado en participar, 

siendo este tipo de actitud sumamente valorada por el 

docente, ya que siri la ayuda de esta forma del alumno, se 

perciben .obstaculizado.s. para su desempeño. 
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e) MOTIVACION DEL ALUMNO 

Aunque .este punto atañe tanto al rol del estudiante .como al 
' ': :, . 

rol del docente, se· ha .optado por tratarlo por ·separado dada 
,·: '; .. ' 

la importancia asignada por.los docentes a este aspecto. 

la'. literatura '~cl.ucat:Í.va qúe ,·uría de 

; -;· ·;· . ~:);~-:<{. '.·~' . 
se ha se~ai~ad . .;~ 
mejores. f6rrn~j ;de ~~n~r~~ ~6t'L:~l.ó~ · ~d .~1 ·estudiante 

.d::<-'.: :· 

las 

es 

hacer: ·-vaiic:(~~ --.~-~.U\;;p~~~~,~~i~ilt_~ ;; ·.'.~~ ·?dec:~·r / :.:·q~:é· ·~·7·_-~:~?nOC~-mi?:nto 

adquirido pueda ~~a~~/~n-lc; que ~no' ~i·e~;~. ·~ás a'.ná de la 

situación' en. l;~ ~~~i'·~~'. prcia~'16 e1'iaite!1~iz~je\ •Es~~ tipo de 

estrategia; se 1'uC!o'.JtEi~á.i>~n iOs deis I>r'im~r~.;' perío~os de 
e'••:,¡'• ' • 

la histoda ~': ia carr.era;'' al in'icl.6; 'C:uá.nd~ se trabajaba 

bajo la 'idea'. d !de ''.qu~· ".el' conó~i.miento 'adquirido en 

universidad· iba :S p9d~~ J~;,fr~~~s'e-níá~ '.~¡{~ t~m~ién fuera de 

la misma.' Esto era' ~~sibÍ.;, .porqúe la. finalidad educativa 

la 

estaba de'fl.ni.a.a.~~";; la ~~á~G~~ ~~erg~nte contemplada en el 
;· ,,,._ ... ,, -· -.- . 

de e'stU.dio~ .•) se- . 'sul?onía 'que. lo que el estudiante 
·,. '·· 

plan 

realizaba :en ; la'.' ui'iiversidad era ei ejercicio de esta misma 

práctic.,: ~~e iealizarí~ ~~Úesl.o~á.lmente. 

cuando ·'el modelo de práctica profesional pierde consenso y se 

enfoca como finalidad educativa el desarrollo de las 

habilidades, este mecanismo para generar motivación se 

pierde. Deja de existir la convicción, mal íundamentada si se 

quiere, de que se está formando para una profesión en la que 

se creía. Empieza a haber más confusión en los docentes sobre 
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lo que hay que _perseguir, porque el cambio de aspiración 

educativa, sólo se dio i_mplícitamente, nunca se pudo 

· el__ _cua_l _ se 

reflexionara .. · Es-·--muy-·probable ·que .para toda -ia comunidad -de· 

Biología s~ m~nif~starauna esp~~i~:·de conf~si~n -~bb~e. lo. que 

habría que pe;seguir. 'El docente iden~ifica- i~'\,~~iÜsi~n del_ 

alumno, perp identifica también sus '_limitaciC>rÍ<Os/ ya é:iue no 

concretar en un _documento . formal sobre 

puede·· brindar la 

labor colectiva - del cuerpo docente· -que :_-~o·· :~~-- podido 

realizarse. El problema es que el docente ~~eJ~:-. 21.~;.ificar. lo 

que pretende, - pero no sabe si todos los 'é:Íoc~ntes}'J:>;,S'"a~ .. lo 

mismó. Los docentes intuyen que el alumno ~-~-r-~{b~\~¡-ferencias 
que lo confunden, y también percibe~-- ~üe; /'é~t:~ nri: püedé 

clarificar las finalidades u- objetiv~s --educativos _que se 

pretenden alcanzar. Así es que para la mayoría de la 

comunidad de la carrera de Biología existe una falta de 

clarificación sobre lo que es el sistema modular. 

11 , • , también una de las cosas que yo he sentido importante 
dentro del sistema es que el alumno mismo no sabe por qué 
esta estudiando en un sistema modular, cuando yo empiezo mia 
módulos, siempre les pregunto a los alumnos, por qué raz6n 
escogieron una carrera con un sictema modular y en un noventa 
y cinco por ciento, no saben por qué están en un sistema 
n1odular, eso te impacta, te desmotiva en un mumento dado y el 
profesor tiene que remar contra corriente, primero, porque 
tiene que esforzarse para poder aplicar de maneta adecuada el 
sistema modular y luego encarrilar al alumno mismo a que 
entienda o mejore :;u cor.cepci6n sobre lo que ee el sistema 
modular" (H-90·15). 

Sin una clarificación clara del resultado final, y con una 

confusión total del proceso que se está llevando, 
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prácticamente los mecanismos para generar interés desaparecen 

desde el tercer período de la carrera de Biología. Se 

presenta entonces, él prob.lema de la falta de mecanismos para 

generar motivación.' '.~n .. -.una : p~opúest'a '.educativa 'que ,requiere 
"·; ·:>> "-:· '·,. - ·'-. 

como aspecto. fÚ.ndámental ·.ia· parúcipaci6n activa del 

estudiante,• ( p·o~~~ ; • ~u~ndo •se t;ab~ja' en. una . · propúesta 

educativa ode~Ua; ;~acii.. .~1 ~P;~~diz~j.;'·~~t:i;,6,.g~neralmente 
•'-'/ ·-"--

se - contemp~án ·loa' int¡reses •de los estÚdiantes: Pero este · 

mecanismo no .,es pei~i.bl~ ;aplica~lo · aqu:Í:, p~;~\le; , lo que•.· se 

busca es·· ei d"'sarr~Ílo de aptitudes y h~~ilid~de~ el~ . los 
cuales e~-.}-~~~;.~c) no· es del todo consciente; •. ,r.:a: :única 

.. . . '' . ' . : ·,_ -: ; ,:_.·· ~ : .. :_., ·:: ·. - -
alternátiva: ·ei.s:, despertar el interés y la motivación .. sobre ~lo 

que se .está· haciendo. Alternativa que la. confusión· ·que ·rei.na 

en ·_·1~. cair·era' 'n~. han permitido. .:·:-':'.'-· 

El docente percibe esta falta de mecani_Sl)lOS :•para g•;m~ra.r la 

motivación en el· alumno. Su única _arma ,es ·la· 'ác;~dÚaci.Ón.' De 

esta fo~ma, ~i ·único inter·és de1-·. ··,{1umtlo -.-pu~~~~-~:-,~~Ü~~st{·;· en 

pasar el curso, pero• ca~ecien~o<a~i deseo ~~ a~rend~r, sin .. 
·- - ··. 

manifestar hOn'é~·tarneiÍ.te·:' -. una ·<-·actitud -·. i1 positi~a" hacia la 

::::;:~~"~1 m:':::::: ;:'.'•::;,:700 :~,::::o•': 
partir de'. una s-elecc.ión -docente que puede ser arbitraria o 

que puede. obedecer a fines sociales y en donde no existe 

ninguna eduCación encaminada a desarrollar los valores 

sociales en el alumno, es difícil que el alumno pueda armar 

de sentido su actividad. 
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11 ••• llegan a tener luego a veces un mont6n de decepciones 
¿no? por los alumnca más que otra cosa ¿no?. Hay veces que sí 
concretamente. . . como yo les mencionaba una vez a una. . . como 
yo le he mencionado a alumnos que, hay veces que llegas a 
frustrarte, porque piensas que bueno, eres tú como docente el 
que está mal o ¿que es lo qué pasa? porque los alumnos, en 
muchas ocasiones los alumnos no se motivan, por ejemplo ¿no?" 
(H-86-13). 

Pero para que esto se dé, se necesitan ciertas condic_iones, 

la primera de ellas es la motivación del alumno, 

11 ••• una cosa muy importante, es el toparme de narices con mi 
incapacidad, involucrar a la gente más, o sea el, el no poder 
motivarlos, o sea, una de las cosas difíciles que he tenido, 
o sea yo he tenido un grupo de seis gentes, que los seis 
reprobaron es, es muy frustrante ¿no?, la sensación de decir, 
bueno, que estuvo, que no hice, que debí de haber hecho, como 
pude haber evitado que esto sucediera ¿no?" (M-80-09). 

Así la motivación se produce únicamente si existe 

coincidencia entre los intereses del docente y los del 

alumno. Se trabaja bien con gente formada. El planteamiento 

tal como se lleva a la práctica depende de la calidad del 

alumno 

11 , •• me va muy bien, cuando me encuentro gente con iniciativa, 
con muchas dudas, con sentido critico, pero bueno todo está 
supeditado, no debe uno supeditarce a esto, entonces me doy 
de narices por mi incapacidad, para sacar adelante a unos 
muchachos que no tienen esas cualidades, cuando mi problema 
es que dependo de las cualidades de mis alumnos. Sé trabajar 
en conjunto o a.poyar a formar gente con ciertas 
características, pero soy totalmente incapaz de formar gente 
que no tienen esa& habilidades y aptitudes ¿no?" (M-82-10). 

Los docentes tratan de despertar el int.erés. Un mecanismo 

para des~ertar interés es comentada por ellos; 
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.. , . ,yo lo que he utilizado con más frecuencia, es esto, o 
sea, una lectura previa, una discua ión grupal, de esa 
lectura, pero en torno a un problema actual, un problema 
real, este, trato de evitar así, la teorí.a pura en el sentido 
de que a veces se vuelve más o menos tediosa, sino que se 
vayan viendo, se vayan palpando las, las cosas que ... 
pudieran explicar, que pudieran ser utilizadas con 
metodología, para abordar ese, ese problema, eso es una 
actividad fuerte ... " (M·B0·09). 

Otra forma de motivación, que sientan suyo el trabajo. 

ºEste bueno los alumnos, tienen que incorporarse al proyecto 
de investigaci6n que estoy haciendo, pero ellos tienen que 
hacer propuestas muy precisas, obviamente el proyecto de 
investigación que estoy yo de responsable, es un proyecto más 
o menos grande y si pensamos en el tiempo que tenemos del 
trimestre y todo esto, no pudiéramos pensar que un equipo de 
alumnos pudiera resolverlo, pero sí pueden ir reoolviendo 
partes pequei\as y se les deja un poco en la libertad de que 
ellos propongan, temas a desarrollar, miniproyectoa de 
in~estigación, protocolos sencillos, este, que puedan ser 
alcanzabais 1 en un periodo, en el periodo del trimestre, 
entonces, este, esto se hace con la, con la finalidad de que 
ellos puedan al final ver sus propios resultados, yo creo que 
eso, eso los motiva, porque si hiciéramos algún trabajo, en 
donde ellos solamente arrojan información y no ven un poquito 
el para qué sirven esos datos, siento que hay una pequeña 
frustración que incluso me han manifestado, los mismos 
alumnos han desarrollado quizás en otros módulos actividades 
que bueno, dicen y para qué hacemos esto, para qué tenemos 
resultados, ae nos está utilizando como mano de obra ... 11 {H~ 
89-14). 
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9. COMENTARIOS FINALES 

Tanto el documento "Xochimilco" como el plan de estudios de 

la carrera, representan los dos documentos oficiales más 

importantes que norman las actividades del personal académico 

de la carrera de biologia. Para los docentes, las ideas 

contenidas en estos documentos, parecen fundirse sin que se 

reaiice una diferenciación clara entre los dos, conteniendo 

entre ambos, las ideas fundamentales, que aparecen agrupadas 

como propuesta institucional o propuesta modular. 

En todas las entrevistas, se observa que las ideas contenidas 

en esta propuesta son ampliamente aceptadas. No obstante, se 

aprecia que la aceptación que presentan los docentes que se 

incorporaron al inicio de la universidad se basa, más 

fielemente, en los propósitos universitarios. 

En cambio, los docentes que no estuvieron en el origen de la 

universidad aceptan al modelo pero en función de sus aspectos 

operativos, ya que entre estos docentes se manifiesta un 

consenso sobre lo ambicioso de la propuesta, que la coloca 

como un planteamiento irrealizable en su totalidad, aunque no 

en algunas de su partes constituyentes. Así, más que aceptar 

la propuesta, estos docentes aceptan partes de ella. 

Principalmente lo que rescatan son los planteamientos 

educativos, las cuales son grandemente valorados. 
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Lo que se rechaza de los planteamientos, se hace con base en 

su imposibilidad :para llevarlos a la práctica y no porque 

representen ideas antagónicas ·o carentes de sentido; para 

algunos docentes, ésta falta en· los planteamientos, recae en 

la carencia de '_su~tentoé ade~Úados limitando el que puedan 

llegar Para· otros, la falta recae 
• C\ _, 

fundamentalmente: eri ·problemas. de organización de tiempo y de 

recursos. 

También se detecta : en las entrevistas, que los documentos 

oficiales, no ~onstituyen la única fuente de normatividad de 

las actividades'· docentes. Otras fuentes muy importantes son 

loe- cursos _oficiales de internalización al sistema y los 

docentes que 'son colocados por sus compañeros como los 

"conocedi:ire-s" c--del sistema modular. Cabe aclarar, que los 

do.cumentos oficfales- no comparten el mismo nivel que las 

otras. fuent:es - se_ñaladas. Los primeros parecen definir las 

acti~l.da-de·~, sustentando el valor de los fines educativos, en 

cambi6 '.l.aa· .'6'-:1rs0s y· los docentes "expertos" parecen definir 

la forma eri que debe operarse el modelo, resolviendo de esta 

forma .. la _ f·alta de propuestas operativas y significándolos, 

por· tanto; _:·e.orno elementos claves de su formación. 

Así, el· docente es definido en el rol que habrá de jugar por 

las condiciones instituidas, representadas en este caso por 

los documentos y cursos oficiales y por los docentes de más 
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antigüedad. Esta definición del rol se basa en la 

interiorización que de manera personal cada docente realiza. 

Pero lo que también _aparece en,. las entrevistas es que el 

docente no sólamente· 'ac'tú~' coino un ~Jjeto···deHnido. _En ·el 

hacer cotidiano; coi{i:'ro~t~'- y .. r~flexi6ri~ . lo;· que se . le ha 

propuesto. y es c·~;~/ ;~~ _;_/· d~~i~iedao. sus ~~t¡vi~ád.es a • 

partir de la ex~er,ien~i¡;~r,;;ia.i 

De esta forma el docente .parti.6il?á' en ia: ~d!l~~:uC:ciÓ~ del 

curriculum. En un primer moment_o c~m?; s~j~~a.:inst~~uido; 
interiorizando e interpretárido ·, l~s. planteamientos 

modelizantes. En un segundo :~o~~~¡~ b~~fÍ:o~t~n~o, 
reflexionando y desempeñando ún_ pa~~l: :~ri;l~· deÚ~icl.ón' de su 

realidad educativa. De este· mod~' .iel docente procura 
._,,-_ . '.' 

proporcionarle estructura y sentido ·a su':propia práctica, no 

sólo funcionando como operador de_ un· plan de estudios sino 

también como constructor de un curriculum. 

Este doble papel de sujeto definido y sujeto constructor 

permite que en la carrera de biología convivan propósitos y 

prácticas compartidas y otras de rasgo más personal. En los 

aspectos en donde existe cons~nso se destaca fundamentalmente 

lo siguiente: 1) Los propósitos de los docentes se dirigen a 

desarrollar habilidades intelectuales pai:a el empleo de los 

conocimientos. 2) Significan a los contenidos 

transitorios, dependiendo principalmente de las 
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características del tipo de investigación con la que trabajan 

y 3) Utilizan como ,Práctic.as ·educativas aquéllas que 

priviligian la actividad grupal; y que demandan del alumno 

algún tipo 'de acÚir_ida,cL 

En cuanto: 'a los~.piOp6SitCs.:_ae.10S doCentes, estos manifiestan 

diferencias ·con l~s · ¡>~~1'.6;{~~~: ~l¡~t;ados por el documento 

"Xochimilcó"., y ;por: el;,:,pi'an:.·de est;_;diós ~ El docente percibe, 

que est.os ,ú~l:i~'?_s e~l:án•:iu,~~'.' ;d~_'su alcance y rescata de la 

propuesta 661''?. los ci;;é .::ará.::Í:er. ed_ucati va. 
,~:s :_.-«'.:·· - ;,. :<:;" 

si- p~n~~m:~~·-::·~~ __ ._el ·,;;b~~f~-6~1-if~' '6~~~~~:U~a totalidad orgánica, en 

•,un;' ~-~stJ~~h~>· ;el~ción entre propósitos, donde existe 

contenido y ll\a't.;d.;l.;gÍa .y ;.;;.. : donde los primeros son los que 

sustentan : y ~ a~J pie':,·~> las ~e.;;ás partes. se puede decir 

entonces,' que {} ~6c!Í.fi~áción 'de· los propósitos por parte de 

los-· docent.es __ :;.¡m~-~i·c~·:-:una· fuerte transformación de su 

Pero en n6 existen e·Jidencias de una fuerte 

iigazón· del cont.enido y la· metodología con los propósitos que 

expresan :los .-d~;~ntes, porque su papel como constructor lo ha 

efercido de un~; f;rma a~bitraria, es dec.i.r, sin participar en 

una visión del cori.junto.de la carrera. 

Así por a·jemplo, la definición del contenido curricular no 

parece sustentarse en los propósitos expresados de 
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desarrollar habilidades intelectuales, ni tampoco sigue la 

tendencia de los curriculos que exigen una gran participación 

del alumno, en donde los intereses de estos, definen en gran 

parte los contenidos curriculares. 

Aquí en cambio los 
·. ;:'.._. ,; . ;\; ':.;'.., '' '.: '~ 

contenidos son definidos, ·)de_,_una 'manera 

el tipo de inv~~tig~¿icS~ !~~- ~:~ ~ocente muy importante, por 

desarrolla. A su vez, para las-

investigaciones docentes, no existen C~iéeri6{~bmp~rticl¿,-S y 

parecen obedecer a las historias parti~ul'~res'•de\16_~ docentes 

mediante una adpataclón que intenta respetar ál~un~é ;¡{~~ectos 
temáticos señalados para los dist.intos ffi_ódulos\;Esto ::in;plica 

que en la operación de los módulos ya no?el'tis-~en'U~it~dÓnes 
del tipo 

amplia de 

de investigaciones, abriéndose ,,a-si - ·una g_an.ia.; muy_

posibilid~des de enfoques invest~gath•~s.- en dond~, 
contrariamente a los fundamentos del plan _de -~s-tudios, que 

privilegian investigaciones de carácter· propoSitivo, empiezan 

a aparecer con mayor frecuencia enfoques de investigación de 

tipo indagativo, en donde la formación del alumno se llena de 

enfoques particulares, con pocas o nulas posibilidades de 

poder ser armado en una totalidad articulada y congruente. 

Esto no invalida que alqunos docentes desarrollen su práctica 

docente sobre problemas ecológicos relevantes en el país, 

dado que '"' ::rayec::o:· 'ª se ha desarrollado en ese sentido. 

Pera en gcnc·cal no existe una discusión y seguimiento de la 

problemática ecológica del país, así que la selección y 
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definición de las trayectorias docentes se realizan más en el 

terreno de la tradición·. intelectual .·del .. biólogo que en 

función de las prioridades· nacionale·s. Estó nos indica. que la 
--.,·. ';. 

incidencia de · · Í:rayi!ctorias<• docentes ·sobre probie.máticas· 

ecológicas.· naci~n~les ~bede~~ · 1Tld~ a'. ~n/0ébiricid.encia" que 

resultado de un~ eit;:;~ción; de' irivestiga'cióri y r~fi~xión. 

En cuarito·. a la L1:á~Úogfa. q~~·· \l~i1izJ~ <cis ~~~~ntés' se 

observa en i:a:s· 'erit:i~,,1~~~;..· ¿~.~·.•;.~ pii:~A~~i:.11-,1·~~:;;~áchicas 
escolares que "i~~~~Íib~e~ ~l~~n;' i6úv'id.~d. pe~ i~~~~e. cÍel 

• ;':: o • ·, ' ,-,~ ·: :, .. o''- ':-· ,', 

alumno y ·que permita,n.'~i;: tr~~~jt;ién ~qu~p~·:· P~~~~ .. eri general 

las, virtudes'; de esté ·t.i.po de'prá~Ücas' son sobrevaioradas•por 

loa. docenteeL 'Así;' por, ej em¡;¡io,' ;la:"TªY()ría de ;10,s d.oé:.E!!ltés 

define ob'j éú vos''qu~ :Í.nvolucir~ri el'. desarrollo :Cde hábilidades. 
. - -_ ... -··--·~¡ ···.-.,-=-·- -

intelect~a1'é8 íO'e. cÜ.aie;.· ; !lo' ·~uedet'I ~ér )o~rado;.: ü'nic;.meri'te ·. 

mediante el bontenido''de teimas · .. ecoÍÓgi.co's, 'no .obstante en BUS 

propuestas :~0~;1;~¿s 9610' ~~e~rto1ián'' éát'é'.ti;;; de?.contéllido;• 

dejando ~or áellt~d.o' ~\le e~ ~i ej~~6i~io de 'estas' prá6hi~as 
escolares. J~s~ir~Úi~án este tipo de' habilid.ici.é~. '· 

:·::>:'· \:~:_··:-.< <>'. . ' _:_: ..... ·: ·--,,~ ,::::: '• '/:: __ -~t.. ··:-~·: .;!': · ... ·:' 

Muy prob~bl~me~~e alg~no~·~l~~nos sean cap~c~~:~~;inter~retar 
sill que.·se.·1~~ ·J~~,'~ ~nseñado>pe~~ ;~n·\Jf¡ ~o~bs_q~e 't:i~~en 

.--,_,_ 

un. talento 'especial, .Para est'e ·tipo 'de aiÜmnos iá:a. prácticás 

pue~e~ ten~r·~f~~tCÍ~ pCl~Üivbs .• P~~o' páia·~l~~ d~~i~;los. que 

necesj.ta.n ~e~·~:.;{i~o~ des~e•· niveles.·. básicos de cCÍ~p;ensi~n 
hasta lOs. niveles . eiévaclo~ ·. d.e' ~bs't'~acCi'ón;' -püede - tener 

efectos negativos. Para éstos »Últimos, el. ap'rendizaje, por 
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sobre todas las cosas, consistir!a en un actuar de manera 

aceptable, aprendiendo .. ~ dar al docente, lo .c;¡ue e.ate quiere 

de .él. Desde . este pÚnto de. vista la participáci6n de los 
;_ ~· --- ·, -.- .;.' .. ·: 

alumnos se reali.zar!a ~desde· un 11 que'dar bÍ.en~' . 
. ·: __ -'; .. ·/· .:·. ':~ : : ·. ; 

cu~ndo s61á~enté: se le •exig<;• al alu~~o\1~ ejecuc~6n de ,las 

práctica.; ~séol~_re~, ·pero n6/~~.1~~ ~h~~A~·;'.d~~a¡roll~.~ sus 

capaclda~e~ int~l~~tuai~a '' mediante el :eni¡;i,;; 'd:e ·.ellas,·. el 

, {~:nsf6r~~.; '.~n '.' u~6 ádigié:lo sistema ' educaúv'?' se 

exclusivament~ ;,. ·l6s' ~Íúmnoá' bien for.macÍo.s, ~()s • d~~¡~s .·.ya 

hayan · adquiddo <el d~aarr~1i6 de cap~cid<1des .· {~~~J,~~t~al~s, 
Desde e~te"'p~ritc;; de vista til sistema no estarla adaptado para 

descubrir y d~sarrólla~ la~ ~oten~i~1id~des de~ al·~~n6:· sino 

en. desar~ol la~ las ca;acld~d~s . ya ~dq~i;icta~. · • ' 

Esto al.timo ex~licar!a las opilione:~d{i1~/~lcée~tes de que 

el sistema deberia aplicarseLa• estiJdia~téa:'é:!e 'E>o99~ado y. no 
- _-_-,_, . -.:~·-· 

de licenciatura; ; Explicaría' tam~i!in er poi;c¡ué:•para ·.la m_ayor!a 

de los docentes pa~ece no haber'.ciud~ de ~e': e~ist~ un grado 

con~iderabie de.'baj~ re1i~imiint~ e~·.i~á- ~studia~t·e~. : 
·- -';'.- -.. ·<··::-:::<~··'·. ' 

un: ejemplo d/c~~o:la~ ~~á~Ü~as;esco.lar~a·:on utÚiiadas sin '.:•· ·-.,~. , 

ligarlas' a- obj-efTv:os ,·~aucaCioriai'es .·eiec~óc:u~ntra'en: e1. énfasis 

que hao.e .· ~r ti6de~~e' en· ~l '~p;enái~aj:. é~ gr~po, en , donde 
·;«."· .. 

pareeie~~ qué 'el ' s6lo '~echo, de ,<f;rm~~ ' equipos; .o ia 

participaci6n ·g~Upal' en l~ reviai0n de CO~¿eniCÍo.s·tendría Ull 
' . . . . ' . 

efecto educativo. Sin 'embargo 'ya ha sido aei'laiadb q~e es 
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necesario equ.iparar las técnicas de ensel\anza y aprendizaje 

al tipo de agrupación empleado' y que sólo. se puede esperar un 

aumento d~ .produ~i:ivid~d. cuando el esquema de agrupación, 

cuidadosamente·· .. ·· ~cmÚd~ra~o, . se acompal\a 

aprcipiadaá de ~~nse~~~~~ y aprendizaje. 

Además la 

,/: < '. . ' 
formadión 'de' equipos .. o grupos 

··.' , 

de .experiencias 

.de trabajo exige 

entrenar. a los aluTI\~.;~' ~n l.éís procesos compartidos de acción 

y pensamiento1•
1

y:.ed~~¡{¡;i~~ ~~~~~ las··interrela~iClnes humanas 

que se 

descansa ~C>i:,,?e i'a.~~JJr~sÜn '~oluntaria o in~~{~tal:'la de~ l~ 
experiencia i~di~i~J~l~s ,un proceso que· d~fCl;m~ i~ i:C>r

1

~~~i6n 
del alumno ' (A'scH) ,,. Son cásos éxce;pCJ.onáles · 108 docentes .que 

se dan cue~ta1 Í:le
1 

é~t~. 

Esta :sobrevaÍora'~i6n ; de· los efectos edu.cativos de las 
;'._-- ... _--.'.:; .. \.' 

práctic~s· es~olaies;; .. pare~e ' tambien sustentarse en algÚnas 

creencias que. '~r;,muev.en .los documentos oficiale.s. En. estos; 

aparece lá investi.gi~¡6n, y los distintos aspectos .que ella 

involucra; · embest:id~s :de un alto poder ·edubativo.·. Asi' por 

ejemplo, se l~' atri~uye ensellar al estudiante J q~e ai.'can~e 
el conocimiento por sus p~opios ·~edi~~; _ P·~~o. en· 'este 

planteamiento se descuida que el.pensamiento autónomo exige 

aprender ver las cosas. a través de una C>~ient:'ciÓn
1 

p~~cept:ual 
que le sea propia, descubrii:-. tos~ prÍ.nC:_~p.ioa q~e · .. gobi~inan las 

relaciones entre lo que se ve y lo. que se conoce, Utilizar 

los principios aprendidos para eetruct.urar· problemas en una 
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forma propia. Eetoe aprendizajes no pueden eer alcanzados con 

el ejercicio mecánico de lae prácticas, escolares utilizadas 

por loe docentes. 

se hace necesari~ una participación' culd~doaa, y planeada .del 

docente que cÜ.rija , la ·atencion :de loa alumnos hacia los 
" 

principiOá , e idea a, que .~ estructúran el pensamiento. Implica 

también el enaefta~ alai~mno a desarrollar un método racional 

para llegar :;·a .:·la;·; ~~.spÚ~stae o soluciones y analizar 
">·'· ~- ·.; 

interpretar ·loe·· hechos eeg11n diversas posibilidades. 
-: '.-·. ·':_ .::::_. ::· -

e 

La 

observancia forzada.' de criterios rl'.gidoa de conducta limita 
•. . - . - .. 

la posibilidad, de' desviac,i6n, de las normas comunes y a menudo 

demasiado estrechas,· afectando con ello negativamente la 

i!"agen que ele el'. mismos tienen los estudiantes. Una vez .. más 

los docentes que se clan cuento de esto, eon casos 

exepcionales. 

Se observa en las::· ~~trevi~tas ·la' problemáÚca de .•• que el 

docente reconoce Ía >impo~tancia ,,ele,, la participación, del 

estudiante en 'los' d~oc~sos ¿e •:ap~~ndizaje, pe,r.o ~61~ en casos 

exepcionales recon~ce la i'mport~ncl.a de' ' ~:~ i p~o~ia 
participación. i?ro~~i1e~e~t~ esta .. idea' sé. aii~t~n~~ ta•nbién, 

: .. ,,. · .. \;' __ ,_·: .. '":!" ... ·;·.,,. 

en algunas c~ee~ci~~ que pron;~even los d¿cl.l~ehtcis bficii~rea. . ,,, . ' ·. .·. ·.- :::;· 

. . . . ' ' . . ; . 
Lo anterior 'permüe., explicarnos :por , qué 'no'' se; considera 

legítima la acd.;idad- e~plic~ti~a o exposí.ti~a ;Ci.;i 'ctocente y 

que sólo ,se reco11ozca válida la. ac~Úid-ad d~l ~lu,;,n;,' sin 
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darse cuenta de que lo impportante es que el alumno entienda 

la esencia de la · ·-sftuación, y ser capaz de emplear su 

experiencia previa o·- la de otros ,en aquell9 que tiene 

aplicación· r~~on~bl~·.::; sfg~if.ica'ti~a .·-
' . '.:_-·::,:(: r-~:,-.'~-~::~> :,f:{:''.·:~- .. -.... · ·\:<-) 

Tal 

que i.1da'rº 

vez el pro~le~~ ~~~•·h~ll~r el ~q~iÚ~~Io;' entre lo que ·hay 

y ld:.'ci\le í1aYé qi:;.,·_:. de~ª""ºüªr ,en· ei. ~:~tu~iante y -

~~{¡_~{y·· la >~~1~hÚ~i -·'••e~t~~- 'la· organización discutir.· .. y:· 

cogi:oscitiva ~~isi:e~~é / l~ ni'.ievá info~~~~ión ~~,,;{ci~ter~Inar 
cuándo debe ser. ia: :i.rivesÜgaC:i6~ 'la >:via de aprendizaje y 

: . . -~= . 
cuándo - es apropiada la - presentació:>- de 'concep~ós y 

¡os resultaclos y. ~J~ -.·~e) s.~ 
tiene que 

.- .. "-
hacer _para Úegarasii.s propósitos; De a,hi, que .el 

aprendizaje· .-de ffi'ayo:.C." . influencia 

subproductos de las prácticas: escol~_re!', - tales como 

seminarios,· fichas, de trabajo·, presentación ".de informes, 

etc ... 

El emplear las prácticas escolares de esta forma implica el 

que para los ·docentes la util.ización dé contenidos posibilita 
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su adquisición. Pero los contenidos poseen diferentes 

niveles: adquisición de capacidades, aprendizaje de 

información.' familiarización con normas y valores ligados a. 

la profesión y la introduc
0

ciÓn: en los .s~stemas de. pensam.iento 

dominantes en la .cil.scipÚM'. Resulta·~~~ ~~co'piobabie <lue la 

incorporac:l.ón a un proceso c:lé; i~~~~;iga6i6ri, tal . como . es 

representado·.: Pº.·~· .. Íciss•cise:.;~·t,.s,: 1?~~c1~ úe&ai:.· i. . formar estos 
'l'( ' 

diferentes d.pas de '"'a:;;,,::.;,~~i'.zajJ/.•úl. neC::esari.éi. cíue · la . ·- ;.,-·.,: .... 

ejecución ··as' e~tas '~rá~~i~~s; -~-~ij().la~e's• se ·~~~m~añ~? ,de la 

definición· .. de '•las (ope7acfone~: • ~e'~~al~s . ~e'··• los. alumnos 

habrían de ap~erlder al .~~~~rla'.s•· en .P~ácticá: 
'.-;;::, . ~'- ., 

'-:~·--. ;.~.-- .-~~~-:~· =<·. :·~-' 

Los docentes' . ai ingresar;, a·,·~~:, UAM.:x .'recibe'n una . serie de 

prescripciones sobre ic{qi:;~ debe. s~r.su 'acúvidad.ir~Yectu,_:a 

que .reaúzán de 'éét.íé', es .:inúúida'. por'.éú •¡,i·~;~~i~ ~~r~onaf. 
Además, en su· ha6e~ !. ~~tiai~n~. e:()~i',:ontim estas 

prescripciones, y '.:ré'~ib~n'nuev; ·· irif~rm~ciiiri •~e les per!l\ite 

reconstru{r, eLdeb~r se~ ~e-~~ ~ctivia~d; 

su lectura personal sobre-.:1a'8 ;presc~ipciones.· institucionales 

y la inf~rm~ci.ón ¿bt~ni.da • á travé~ .da su experiencia 

cotidiana; son .. 108 ei~me~~t.;; clavé;> que·. van deÜniendo su 

ha'.cer concret:'o .. ~in' emba,,~o: est:ds el~m~nt6~ son. difundidos 
'·-. 

aSistetTiática , y-·. fnedi.ai1te forma accfderltal ~ encuentros en 

casuales. 
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Los aspectos anteriormente señalados, presentan un 

diagnóstico general del .C\1rriculum en uso en la Carrera de 

Biol6gia. La iinportancia de un diagnóstico de esta 

que, la 

puesta .. en 

operaciión, •para éó.~r~~ir·-~l·i~i.riar o incorporan l.os aspectos 

que la misma práctica• defina:;> 

Sin eÍnbargo;: en t~~:, la .UAM-X Y. particulamente .en la carrera 
-, .- ·' - "" 

de Biología,· no .se)-Ía· planteado .una ·metodología que sustente 

los redis~ft.(,~ :'~U:1''1':i.~ul~r~~ ~ aunque . ictuaÍ~e~te todas las 

carreras de {~ · UAM-X ·ha.,n pÚi~tea~Ó por lo menos :uri'. rediseño 

de su 

Existe pues;, una 'serÍ.ú.dificultad e.ri toda• la ·~nive~~idad de. 

correcci6i1~ d.el ''error; Un · r~dise~~/.: c~iiicG1~~ tencirÍ~ . que 

empezar por 'ser Ú~a '~¿;:.:recc:Í.6n ... ae los' erróres. d~' i~' ~ersión 
anteriOr, q~e ~.·-~{··di·j~~ :_~'.:··~;~~/· v~~~i6i1- .;~~~~~~~-d~~: -.;_y'· enmarcarse 

además, d~n~ro d~,/~~ •:pr~é~so·' que, •. tenga una . ;~J::~~~ión de 

procedimientos. 
. ' ' .... - --. -~ ~ .··_· ,_ '.: - .. 

El rediseño ~úr1'ic~iar· ~s av~ntÚlC~dÓ ~n l~ mediad.',; en que no 

hay ~na evaluac'~6n d~ la opeia~i.6nanterior y ~11 la ,inedida en 

que no hay una normatividad para su desarrollo; 
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En el caso de la carrera de Biologia, se han trabajado tres 

intentos formales_ de rediseño_ que nu,nca_ se han traducido al 

nivel operat_ivo, -_de _tal forma"- que el docente_ ya se acostumbro 

a adaptar su : modulo ,- conforme l'?' entiende -y conforme a los 

repertorios d~ contenido qi;~ _~oseé .;<~e le i~ter~se. D~. esta 
. - . • .• - . •. - - .. j~-' .·:. . - ·--:- ' . . .. 

forma se' ha operádo :, afondo''. incapaz,,' de corregir'' sobre sus 
;.:> ·:::- ,.... ..·· - ·:-·,_ .. ·:- .. 

propios err'?_r?s; e!": má!"; ni~ ~i(ii,lie_ra _: C:ápá.z d~: id~ntÍ.f ic~ilos. 
Bajo esta. rnébani~~; .;i :~rr6r ri6''ti~,'..e cé,;~to, p~;~Ll() que· es' 

más lamental:ÍÚ; ¿·~~i~~~º h~~b~() -~iérie';c'6~t6 
, <'·:.· . -,.\ '"; .. ~:- :' ·, .. <<,' "'/_·; -·->- ;:-~:-:_{/.<<-, 

La importa~~~~ d~-L~~e: di~gnóstic;:oi eri, este•é~rÍ~exto, __ es_ la 
. - -. '. - : -,; ·. ·.~-· 

de señalar 'ras 'ciei icien.-iéi'as}'y ·¡;;;~ci~_de~}d.e ~1a'.)'6~;ir~~i6n <i~i 

sistema cm6d~l-~rf ~~- la : ciir~~~rd~ '.,!3i'oio_9,1~': •Es ; importante 

aprender a i-~~~oia~ -i~~ · bondades -·del '. ~i-~t~m~ _:y- . es 

imJ?resiildibl~ :~P~-~~~ª- resoi~~r _s~i---aéÚÚenéia8Y,;a.- sea por 

lo menos para :-·Cana1tzar los esfuerzos' eri ~-:~~\>:~~:~·~id~--~" -
.·:·· -·.-. ;·:_· ... ' 

·- - :·'- '.k.< 
También otro aspecto muy importante 'es, que un diag~~stico de 

esta· naturaleza, basado en 106 dis.6\1i~~:~~:· de loS mismos 
•' ,:,- .... ·. ·, :_."'·"'. .. '·. -

docentes, puede iniciar procesos deint.~,!'ia~;_;c:i.6ri-,al.dejar al 

d~scubi'erto las deficiencias y- coincid~n6i~~~ Esta ':condición 

resulta particularmente -importante' en espac~o 

institucional que ha dado evidentes muestras de sus 

dificultades de interlocución. 
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EJEMPLO DE ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA · 

l. ENTREVISTA H·90·15 

E ¿Que.ha significado para tí, tu trabajo docente? 
A Bueno mira, si partimos, de que yo me forme en una ... 

eh, plan tradicional, yo estudie en la facultad de 
ciencias en la UNAM, eh, luego ingreso a un plan 
modill8.r', eh ... basicamente, mi experiencia docente, en 
esta universidad ha sido corta, sin embargo yo ya 
habia impartido docencia en otras universidades, 
principalmente en la UNAM, y luego ingrese a trabajar 
aquí hace como dos años, pero me parece que 
el plan modular debe de revalorarse, ya que, siento 
que se han perdido los objetivos principales de lo que 
es, el sistema Xochimilco, es un plan eh ... que 
permite al estudiante poder desarrollar sus 
habilidades, si es que las tiene de investigación y de 
una manera poder ubicar, de mejor manera al estudiante 
detro de lo que es, la estrategia de abordar, un, un 
problema de, de investigación, relacionado con lo 
que es la práctica docente del profesor, de manera 
que, entonces habría que, remarcar, que ... el sistema 
Xochimilco, tiene sus ventajas y desventajas como 
todos los sistemas, sin embargo debe de ser, 
revalorado lo más pronto posible, para poder reubicar 
el contexto del sistema Xochimilco dentro de lo que 
es la Universidad nacional. 

E Y dentro de éste trabajo, ¿que prácticas o que 
estrategias has utilizado en tu trabajo docente? 

A Bueno, mira, mhm ... cuando ya llege por acá, no tenia 
claro, lo que era el sistema modular, nunca habia dado 
clases en él y es cierto que el como yo he 
desarrollado la docencia en éste sistema es mucho 
reflejo de las platicas que tuve con los profesores 
que ya tenían buen rato, muchos años en el sistema, 
sin embargo por la expertencia que tenía yo en otros 
sistemas de enseñanza, lo que trate yo de reforzar más 
fué la parte de planteamientos y desarrollo de, de, 
de ... esquemas o problemas concretos de investigación, 
dentro de lo que ha sido mi práctica docente , yo he 
tratado de, de abordar la práctica profesional, con el 
esquema, un tanto tradicional, de como debe abordarse 
un problema científico, ya que yo he captado que 
muchos de los alumnos del sjstemn. modular, por estar 
devaluado, no tienen tampoco claro, cual es el esquero~ 
bajo el cual deben funcionar, pero por otra parte he 
tratado de irme ~decuando, poco a poco a lo que es el 
sistema como tal y le he dado enfasis a lo que es el, 
la ... aprendizaje del alumno, en el seneido de que 
sepa, plantear con cliiridad lo que es un protocolo de 
investigación y como incluso, pueden aplicarlo ellos 
mismos. 



1 

3. IDEN'l'IFICACION DE CONTENIDOS TEMATICOS 

Historia del sujelo. 
002 Bueno mira,lsi partimos, de que yo me forme en una ... 
003 eh, plan tradicional, yo estudie en la facultad de 
004 ciencias en\· la. UNAM, eh, luego ingreso a un plan 
005 mOdular¡ .eh ... basicamente, mi experiencia docente, en 
006 esta universidad ha sido corta, sin embargo yo ya 
007 habia impartido docencia en otras universidades, 
008 principalmente en la UNAM, y luego ingrese a trabajar 
009. ' aqui hace crmo dos años, 

Valoraci6n del proyecto modular • 
. '. 1 

009 pero me parece que 
010 el plan modular debe de revalorarse, ya que, siento 
Oll que sé han perdido los objetivos principales de lo que 
012 es¡ el sistema Xochimilco 

019 entonces habría que, remarcar, que ... el sistema 
020 Xochimilco,j tiene sus ventajas y desventajas como 
021 todos los s,istemas, sin embargo debe de ser, 
022 revalorado 'lo más pronto posible, para poder reubicar 
023 el contexto del sistema Xochimilco dentro de lo que 
024 es la Unive'rsidad nacional. 

041 muchos de lbs alumnos del sistema modular, por estar 
042 devaluado, 1no tienen tampoco claro, cual es el esquema 
043 bajo el cual deben funcionar 

¡ 

Descripci6n ~e ida fines proyecto modular. 
! 

012 es un plan ¡Cel sistema Modular) eh ... que 
013 permite al ¡estudiante poder desarrollar sus 
014 habilidades, si es que las tiene de investigaci6n y de 
015 una manera :poder ubicar, de mejor manera al estudiante 
016 detro de lo que es, la estrategia de abordar, un, un 
017 problema ae, de investigación, relacionado con lo 
018 que es la ~ráctica docente del profesor 

Ingreso 

027 Bueno, mira, mhm ... cuando yo llege por acá, no tenia 
028 claro, lo que era el sistema modular, nunca habia dado 
029 clases en él 

1 

1 

1 



Formación docente 

029 el como yo he 
030 desarrollado la docencia en éste sistema es mucho 
031 reflejo de las platicas que tuve con los profesores 
032 que ya tenían buen rato, muchos años en el sistema', 
033 sin embargo por la experiencia que tenía yo en otros 
034 sistemas de enseñanza, lo que trate yo de reforzar más 
035 fué la parte de planteamientos y desarrollo de, _de, 
036 de ... esquemas o problemas concretos de investigación, 

043 pero por otra parte he 
044 tratado de irme adecuando, poco a poco a lo _que es el 
045 sistema como tal 

Prácticas pedagógicas 

037 dentro de lo que ha sido mi práctica d-ocente , yo he 
038 tratado de, de .abordar la práctica:profe-sional,• c_on el 
039 esquema, un tanto tradicional, de como· debe abordarse 
040 un problema científico ___ , · 

045 le he dado enfasis a lo que es· e1:::: •. - -- ,_' -
046 la ... aprendizaje del alumno,.:en el· s_entidó de.'·que 
047 sepa, plantear con claridad -10 ·que' es.'un:protocolo de 
048 investigación y como incluso, pueden 'aplicarlo-ellos 
049 mismos. · ·· · · -

3. ANALISIS DE LOS CONTENIDOS TEMATICOS 1 
-

l. Historia del sujeto' 

1.1 Al ingresar sólo presentaban su formación 
académica de licenciatura sin experiencia 
laboral. 

1.2 Contaban con estudios de posgrado sin 
experiencia laboral. 

1.3 Sin posgrado y con experiencia laboral alejada 
de los institutos de educación superior. 

1 F.Xi!lten algunos pasos pt·cviofl al análisis de loo contenidos temáticos que no fueron 
incluidos en ente aíl.exo, ya que el conoideraraloG aquí, irnplic,1r1a la incorporaci6n de todos 
los (rasmento6 de entrevir.ta que tocan r.aas contt!nidos, lo cua h<1.ría demasi,i.do extenoa la 
explicación. Sin embargo se puede neñalar que los pasos pre·1inos consiuten fundamentalmente 
en lo siguiente: 

l. Se agrup.m los contenidor; temAt1cos de los todos los diacurs"Js obtenidos de los 
docentes. 

2. Oe identi[icñn los C\lnt~n1do~ que fueron ir,áo de9tado:; por c-1d;1 uno de los docentes. 
l. tos contenidos temáticos menos frecuentes, son analu:ados con el fin de 

id('ntifii:-.otr !'>U 1mporta11cia ~n rel11c16n a 111 temática m~9 destacada por los docuntes. 
Si no presentan telacl-6n con esta temáLica, se el:!"linan ele '1n.1lisin posteriores. 

4. Una ve:. definidos los contenidas tcmlticas se definen la!:l c,lracterísticas a s.-ev11J..1r en 
función de les elementos contenidoa en los discui·sos de loa docentes. 

: Esta contenido temático s~ completó con datos in·Jet.igodoa direct.díl\entt! o a trav~s de 
archivos administrativos, cuando la información no se presentaba en el discurso del docente. 



l.4 Sin posgrado y con experiencia laboral en 
institutos de educación superior. 

l.5 Con posgradoy con·experiencia laboral en 
institutos de educación superior. 

2. Valora'oi6n d~l pr~yeoto modular 

2.1 ·El proyecto modular sólo representa una 
alternativa laboral. 

2.2 Se identifican con el proyecto e identifican 
su sentido básico. 

2.3 Rechazan abiertamente al proyecto. _ 
2. 4 Aceptan loe propositoe del proyecto pero lo .. 

consideran inoperante. 
2.5 Consideran que el proyecto actualmente esta· 

distorcionado (devaluado). ' 
2.6 Asignan al proyecto un carácter, experimental. 

3. Descripci6n de los fines del proy_ecto modular·; 

3. l Visión completa, señalan fines.'.sociales y 
educativos y diferencian -lo _-alcanzable de lo 
inalcanzable. " -- _: ·,· - __ -

3.2 Visión completa, persiguen que-se-cumplan con 
los fines -sociales y'educativos. 

3.2 Señalan sólo-los fines·eductaivos. 
3.3 Señalan.sólo-una-parte-de los fines_ 

educativos. "' - - ' 

4. Ingres~ 

4 . l ·Se _incórporan por invitación· ·a proyectos. 
4.2'Tuvferon un una oportunidad laboral 

:circuristancial. 
4.3-Buscaron su ingreso por identificación con el 

proyecto. 

5. Formación docente al interior de la universidad.' 

5.1 Aplican lo aprendido en cursos oficales. 
5.2 Imitan a docentes de mayor antiguedad. 
5.3 Experimentan prácticas aprendidas en su 

formación anterior, 
5.4 Experimentan y reflexionan sobre su propia 

práctica. 

l En este como f!n otros c:ont.enidoa tmn!ticoa, el docente puode tener máa de una 
ca.racterístic:a descrita. 



6. Prácticas pedag6gicaa' 

6.1 Se limitan a asignarle tareas al alumno. 
6. 2 'Acepta y transmite información preparada con 

anterioridad. 
6. 3 ·Sugiere y vigila procedimientos para que el 

alumno desarrolle las tareas. 
6.4 Propone trabajos y supervisa su realización. 
6.5 Motiva a los alumnos para buscar y revisar 

~nformación. 
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LISTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS QUE 
EDESARROLLA LA ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA BIOLOGIA 

INSTITUCION FUNDACION 

Depto. de Biología, Fac. de Cienc. UNAM 1939 
Escuela Nal. de Ciencias Biol6gicas IPN 1941 
Facultad de Ciencias Bio16gicas UANL .:1952 
Es cu el· ele Ciencias B i.ológi.cas UAEM 1965 
Escur- .il de Biología UAG 1965 
Fac .. tad de Ciencias Biológicas UV.J 1968 
EP u.ela de Biología ICC '. 1972 
r .;cuela de Biología UMSNH "1973 

l ~entro Básico. Carrera de Biología UAA 1974 
Carrera de Biología UAMCX 1974 
Carrera de Biología UAM-I 1974 
Carrera de Biología UAME 1974 
Carrera de Biología ENEP. I. 1974 
Escuela Supcri.Oc de Biología UJED 1975 
Carrera de Biología ENEP.Z 1976 
Escuela Sup. de Ciencias Biológicas UABC 1976 
Facultad de Ciencias Bio.~.ógicaD UNE 1977 
Carrera de Biología UAG 1979 
Carrera de Biología UG 1980 
Escuela de Biología UV. C. 1980 
Escuela de Bioloryía UV.T 1981 
Carrera de Bi.ologS." USB l.98J. 
Cai:rera de BiolO•JÍ'1 ICACH 1982 
Carrera d·~ Biolcs¡f.a UJJ\T 198?. 
Carrera de f3i<Jlcioia UAC 1983 
Escuel3. de Ciencias Ciuim-Biol. UAG 1988 
Escuela de Cil~;:.,..:.:.21.:; M.:i.1:1.nas UAS 1988 
Escuela de ,;i~;nc:i.:i.s Eio16gic:<:\S UAEM J.988 
Escuela de Diolog!a USB 1908 
Escuela d~ Ciencias nirJ1ó~icas UAC 1990 
Carrera de .. Bi ol_29-fL ______________ ~u~o _____ ~l~9_9~0~_, 
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