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INTRODUCCION 

En el p,..esente trabaJo se tiene el propÓs1to de real1:ar 

acercamiento te~r1co metodolÓ9ico "'l ObJeto de transTorrr.=i.c1Ón 

maneja el sistema modular de la Un1vers1dad Aut~noma Me-tr·opoltti'n::'o 

de l• Unidad Xoch1m1lco, considerado como 

•ducac1Ón superior en M~x1co. 

alternattVd 

El traba.Jo se va desarrollando desde un conte~to histÓr1co y social 

porque se realiza el planteamiento del momento que surge la 

Univers1da.d Autónoma ME>tropol1tana, la que se presenti' como 

salida a la cr1s1s que corresponde al interes m;i.yor1tar10 de la 

población, modificando el Estado su pol it1ca, lo c:iue se pretende es 

gener-ar nuevas 1nst1tuc1ones universitarias que puedan, por un 

lado1 satisfacer la~ e:-:13enc::1as do: cuadl'OS alttimente cal1f1cac.Jos 

para el Estado y por otro, se pretende que cont1n.:ie el fluJo de 

estudiantes hacia el sector privado <creac1~n fundamental esa 

1 fnea es lc11; Univer·s1 dad AutÓnomi'i Metropol 1 tan¿i); también se propone 

planes y progt•amas de estudio, en este caso anal1::0 la renovac1on 

universitaria de la UAM-Xoch1m1lco que maneJa el sistema modular 

por obJeto de transformación en el sentido de la relac1Ón de 

conocimi.ento que hace la un1vers1dad para formar espec1al1stcs, el 

tipo de ordenamiento que el conocim1ento adquiere dentro de la 

estructura escolar o estructura académica y este tipo de currículum 

como está vinculado con los sistemas de ensef'fan::a; otro aspecto 

importante es la fund~mentac1Ón teórica 9ue sustenta el objeto de 

transformación de la UAM-Xochimilco. El origen del mbdulo y las 

modificaciones que éste va teniendo conforme pas~ de pais 

otro, como en este caso viene de l~ IJntverc;ld"'d Alemc-n:- 1 después 

llega a los Estados Unidos pitra posteriormente reforme 

Latinoamérica con sus modificaciones correspondientes en el caso de 

M~xico, es importante destacar como través de la planeaci~n 

educ~tiva el Estado la ut1l1::a como instancia t•e9uladora porque 



inte9ra a la educac1Ón con el articulo 3o. Constitucional (pero no 

en todas sus fracciones>, trata de inte9rar todos los elementos que 

confor•mar. la universidad no dejando nin9un elemento fue1•a de 

control de las acciones del gobierno con 

discurso. 
maneJo adeCUi'dO del 

Se tambi~n que se debe contar con -fil tras aspectos 
filosÓfico, ps1colÓ9ico y sociolÓ9ico, asi como peda9Ó9ico que 

van dando forma e tnte9raciÓn a la fundamentación 

objeto de transfol'maciÓn. 

del mÓdulo 

le 

por 

Posteriormente se ver.i el modelo de en&ef'San:a aprendizaje 9ue se da 

en el objeto de tr.?1ns-formacibn y que además de eso el mÓdulo trata 

la coordinación de dicho proceso. asi como el papel del estudiante 

de que sea crítico, actuante, capaz de su propia transformación, no 

deslig.indolo de una ensef'San::a grupal con 1,.1net t•elac1~n un1ve,.ü1dad 

sociedad. 

Con todo lo anterior se pretende que el objeto de tr-ansformaciÓn 

integre al sujeto al conoc1miento del objeto llevándolo 

situaciones de aprendí:::aje dtferente, cuestíon.indolo en relac1.;n 

de qu.; le va a servir ese conocimiento. 

En la experiencia concreta se conoce el diseno curricular de una 

carrera. en este caso la licenciatura en sociolo9ia 1 la aplicación 

directa del maneJo del m.;dulo, a.si como 1 las ventajas de lo que se 

retoma de la teoría de Piaget en cuanto a que el sujeto produce y 

aunque no se tieni: la referencia se menciona que el sujeto se 

"concienti~a". 

Por lo tanto el modelo de ensef'fanza aprendizaje del sistema modular 

por objeto de transfor-maci~n tiene en su concepción al docente como 

coordinador y al estudiante como ser activo formador de su propio 

conocimiento intesr.indolo a la ensef'fanza 9rupal1 estableciendo la 

relac:i~n universidad sociedad. 
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Se trata de exponer el planteamiento del problema en todas 

dimensiones, constituyendo serie de aprox 1mac iones la 

cuR9tiÓn y se pretende que sir ... a. de base a estudios posteriores. 
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CAPITU..O 1 ANTECEDENTES POUTICOS. SOCIALES Y ECONOMICOS PARA LA 
CREACION DE LA lMIVERSIDAO AUTOMOMA METROPOUT ANA 

En la década de los sesentas partiendo de un an;lisi• de la• 

actividades de las instituciones educativas, se advierte l• 

necesidad de transformar las estructuras 

cuestionando los métodos de ensenanza y sistemas de aprendizaje, 

vinculando directamente los contenidos con la realidad nacional, 

aunado a problemas como la improductividad, lil fruGtraciÓn, al 

subempleo, la dependencia tecnolÓgica, etc. Por lo que ee 

presentan movimientos que manifiestan inconformidades en el sector 

educativo, particularmente en el medio superior·. 

En nuestro paf5, estos fenómenos alcanzan su m.i.>eima e)(presiÓn en el 

afto de 1968, a trav~s del denOft\inado movimiento estudiantil 

popular. Aunque en ;ste no tenían demandas e5peci~ic•s para el 

sector educativo. 

Como respuesta al movimiento de 1968, y como una parte de la 

politica, se establecen las relaciones del Estado y las 

universidades, tan deterioradas por la repres1~n eJercida contra 

ellas, así como el aumento de la poblAci~n en la ciudad de M~Kico, 

surgiendo la necesidad de ampliar el acceso de primer ingreso a la9 

instituciones educativas, en los niveles medio superior y superior. 

Estos planteamientos se delinean, de la polÍtica conocida como 

Reforma Educativa. Esta Reforma se inicia en febrero de 1971 en el 

Distrito Federal, en un ciclo de conferencias y seAtln&t'ios sobra la 

Refor•ma Educativa. 

El Secr·etario de Educaci® Publica, lng. Victor Bravo Ahuja, 

plante~ los obJetivos para el desarrollo de la educaci~n Guperior 

el 3 de abril de 1970 donde se estipula lo 5iguiente• 



I> "Lci Reforma Educativa es un proceso permanente que consiste en 

reestructurar el sistema educativo nacional con el obJeto de 

que atienda la creciente demanda de educ:aci.;n 

e::1stentes, y ele~en el nivel 

tecnolÓ9ico del pa1s. 

cultural, 

II> La Reforma de la Educ:C1Cl.;n Superior está 

los 9t"'ados 

cientÍflc:o y 

estrechamente 

vinculada al resto de la Reforma Educativa y a otr•as reformas 

de las estructuras nacionales ••. incorporándose aceleradamente 

lt. los grupos marginados y d~ m,;s oportunidad a la juventud del 

paÍs. "10 

Como la Reforma inte9rar~ de manera "auténtica" los cambios de 

las estr•ucturas acad;micas, adm1nistrat1vas, econÓm1cas y sociales. 

La Reforma Educativa tiene evidente derivación vertiente 

teÓrica, que bajo el signo de innovación la inscribe y encuadra en 

una corriente mundial de pensamiento, que en su crisis encuentra la 

interdisc1plinar1edad como un cambio de desarrollo. 

Sin embargo, la Reforma Educativa tiene otra vertiente que aparece 

en Torm"" mL1chos m.;s c~ar-a y e:<plicita, en particular en los n1veles 

medio superior y superior. Es'ta la del crecimiento y 

desconcentraciÓn del sistema educativo. 

El ~8 de mar:::o de 1973, la ANUIES presentó consideración del 

Presidente de la RepÚblic:a un estudio reali::ado por sugerencia de 

é1 mismo, el estudio es respecto a la demanda real de la educación 

que era mayor a la capacidad de admis1Ón para el in9reso de 1973, 

en pro9res1Ón hasta 1980. D1cho estudio plantea propuestas para la 

atenc1~n de esta demanda. Este medio constituye el antecedente más 

directo de la creación de la Universidad Autónoma 

Por una par te la Universidad trataría de 

"•forma. Educa.t.lvG,, Dla..rlo Oílclol, 1P?&. 

Metropolitana. 

solucionar el 



pr"oblema numer1c:o de la crec1e-.· ti;;. demande. de educ.~.~1~n ;;i..•pertot• Qn 

el area metropol1tan8. 

pr"ofes1onales ~ue fuesen formados 

estuY1ese concordanc1a con lo:; corr.pleJl~;;;d de la s1tu?::-1Ón 

El etitudio de ANUIES se ocupa pr1mo1·dialmi:mte "del problem.:1 de la 

demanda de edui:::ac1Ón media Sl1pe1•1cr· f de edu!::-i'CtÓr> s:...1per1or el 

p•i5, constder·ando pertinente incluir prepuestas concretas sobre el 

,,.,~todob de ensenan::a sis.tema~ 

abter"tos, a fin de integrar un cor.Junte de acciones orientadas a un 

program• de e1<p.ans1~n y supcra::1Ón de todo el sistema educativo 

wuper" ior ''. tZ> 

La P•r"te estadística de la inve5't ig.;i.c 1Ón que real l :Ó ANUIES 

demuestra. un ctiif1c1t importante producto de la d1ferenc1a entre la 

dllmanda de pla::as de primer tngreso y la oferta existente de los 

niveles medio superior y 5uper1or en el área metropolitana. 

Asi, se9i:an e<&tos datos, para 1980 la UNAM tendría más de 5fJ0 mil 

e~tudiantes y el IPN, cerca de 225 m1l estudiantes, considerándose 

estas cifras como excesivas. 

Al descentrali:at"ce la educación, ambas institL•ciones se dedicaron 

a la ensertan:a media y tuvieron menos atenci~n los estudios de 

posgrado por las crecientes exigencias de otros niveles. 

Se abatir•ia la calidad de la cnsef"ian:a con la imposibilidad de 

contener en forma educativa ese crecimiento, con la mas1f1cc-.ci~n de 

la educaci~n, la calidad de la cnsc!'t.::in:a Oajari.l; l.:t rcno•.•3ci~n de 

la enseftanza en cuanto a contenidos metodolÓ9icos y estructuras, 

representaria serios problemas al intentar cambios y reformas de 

una ot"gani:acion de tales dimensiones. 

ll:etu.di.o d9 Lo demo...<SG edo..lco.llvo. del ru.veL med~o •uperi.or y 
llUperlor, ANUIES. Vol. 11. Mo. z, o.br\l-J'.ln\o un•, pp. csa-•z 
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Las relac1ones entre autor1da:::es, pi-ofesor·es _.. al-..·rr1nos seran cada 

vez m~s dif;c1les y men~res los t1empcs atenc1cn personal. 

"En consecuencia, se propone la s13u1en';e soluc1Ón 1 posible al 

problema ••• es que el Estado establece nuevos centr·os gue permitan 

Sii.t1sfacer la demanda de educac1én en los niveles medio superior y 

'3Uper1or a par"t1r del pr0'11mo mes de sePttembt"e.,." 

Entre los centros está. l.a creaciar. de la Ur11versidad 

Autónoma Metropolitana, que est~ constituida la c1ud;\d de 

M;~lC01 asi como el establec1m1ento de otras 1nst1tuc1ones a nivel 

medio superior y superior-, come cm~.;:..Er·, i::::l(.'910 di;_i F<~ch1llere!:">, la 

Univer$1dad Peda9~91ca Nacional, ic.s Escueles Nac1on,:..les de 

Estudios Profesionales, etc, ce d.Cuerdc las necesidades de 

atender a las demandas e~~cat:~·3s p•·e~entes y futur·as que no podi~n 

satisfacerse por las actual es 1nst1tuc1ones el are a 

metropol1tdna. Con esto se su131ere poner especial i!.l::enciÓn en el 

prÓ:<1mo ano lectivo, en las carreras 

presentan ahorcl mayor deftlanda. 

espec1c.l1dades que ya 

La5 dos vertientes de la Reforma Educativa (estructura.r el sistema 

educativo y el crecimient;o desconcentrac1~n del sistema 

forma educativo> son claramente diferenciales, aunque 

conjugada, expansibn relacionada a 111novac1Ón. 

dan 

Este se exp l 1ca 

como se dice en la declaración de Vil luhermosa, los acuerdos de 

Toluca y de Tep1c1 senalando pr1n1c1pios y deterrnu:iando acciones 

concretas cuya operac1on puesta ya en pr~ctica inspiran las 

posiciones que aquf se establecen. 

La creaci~n de la Un1vers1dad Aut~noma 11etropolitana, se constituye 

la ciudad de México, pr·1mer· paso, asi como, el 

Op. cU. pp, da. 
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estd.bJ• . .ic1miento de otras instituc1on•~:.; corno: CONACYT. la función 

del Coloe-'310 de Bach1lleres, el 1·c.'-for::am1ento de instituciones como 

i:?l Colegio de México, la creac:iÓn del ClDEt de UPI lCSA, )' de tod.-:1 

una red compleja d<.> in:;.tituciones tticnicas, agr tc:Ol<"s 

industriales destinada$ a pr·od\tCir• t~cntcos a nivel medio' 

Aunc:¡ue estas inst1tuc1ones no sÓlo fueron creadas el D1=-tt•1ta 

Federal, sino de acuerdo a l¿¡s necesiaades de atención a la demanda 

de educ..-.ciÓn presi;,onte y futura, c:¡ue no pue-de satisfacerse por las 

actuales instituciones en el área. metropolitana. 

En este conte:<to y con estos antecedentes surge el 1.3 de d1c1embre 

de 1973, cinco dias antes de la Ley Feder·al de Educación, de 

los productos m.i.s reprC?sentativo~ de la polit.1c.,, de.o la Rt:-fcw.1i.."\ 

Educativa del de Echeverr~a, 

Metropolitana med1,;;inte un decreto que 

Of1c1al del 17 de d1.::.1.:.ombre d= ¡97::. 

la Un1versido:>d Aut,;noftli.' 

publ lCa el D1a.r 10 

Esta. Un1versida.d, como toda5, cuenta con una Ley Org~n1ct• -dt? donde 

se e:ít.t·ae la s19u:ente inform ... \ciÓn, de la cual mencione1n los 

articules y apar·t:idos donde interv1enE?n a.spectos que se desar-rol 1,:.n 

en el tem::\. 

Ley Orgánic~ de la. UAM 

En el periodo del C. Pres1dente Luis Echeverria Alvare.::: se present~ 

el decreto c:¡ue formula el Congr·eso de la. Un1Ón especificando lo 

siguiente: 

CJi.}berlo <k.leva..ro. NL•blo.. 
M• 111\.COo Ed, Nueva. Imagen. 

Cr\•i.• de la. •di.Jco.c:\.on •uper\or 
•d• Melll\.CO, 



DECRETOS 

"El Congreso de los Estados Unidos Me:.c1canos, decreta: Ley Ors.i.nica 

de 1 a UAM". '~' 

Artículo lo. 

Artículo :?o. 

La UAM se creo como organismo descentralizado del 

Estado, 

propia. 

per"sonal1dad JurÍdica 

La UAM tendr.i. como objetivos: 

y patrimonio 

Impartir educac1Ón superior de licenciatura, maestría y 

doctorado, asi como cursos de actual 1;:ac1Ón y especial izaciÓn 

en sus modalidadc5 e~colares y e:1 traescolairE>5'! procur<)ndo que 

lcri formación profesional corresponda 

sociales. 

11> Organizar y desarrollar actividades 

las necesidades 

de investi9aciÓn 

humanistica y cientffica, en atenci~n p1·imord1almente los 

problemas nacionales y en relac1Ón con las condiciones y el 

desenvolvimiento histórico. 

Art{c:ulo 3o. La Universidad a .fin de 1~e-al1zat" su ObJetivo tendrá 

facultades para: 

II> Planear y programar la ensef'fan::a que lmparta y sus act1vidades 

de investigación y de difusi~n cultural, conforme los 

prinl:"ipio~ dP l1bert~d de c.itedra y de investigación. 

Esta Ley Orgánica es congruente con los planteamientos ver~t1dos en 

torno a la Reforma Educativa, al enfatizar en los problemas y las 

necesidades nacionales, a.si como en su desarrollo histórico. 

Pub1.1o.ccu;\.on. 

de una. 

b 



Donde este hecho pone mayo,. relieve en el at-ti:::ulo 21 del capítulo 

III 9ue dice: 

At"tÍculo 21 La Universidad estat·a 

unive,.sita,.ias a tr~v~s 

integrada por

de las cuales 

unidades 

llevará 

efecto oesconcentrac1Ón funcional 

adm1nist,.ativa. Las un1 da des univers1tar1a.s 

resolverán sus propios problemas, SLtJet~ndose a esta 

ley y a sus dtsposic1ones re9lamentar-1as. 

'"C•d• unidad un1versitar1a estará d1r19ida por 

organizará en d1v1s1ones y dePil''tamentos, 

rector 

Li\s divisiones 

se 

establecer.in por área de conoc1m1ento y los departamentos por 

disciplinas e!!.pecificas o por conJuntas homosEi-neos de .istas".ta¡ 

En los articules antes mencionados se e;tpresan las dos vertientes 

de la Reforma. Educativa. Por Ltna parte la descentra! i::ac1Ón 

educativa se muest,..a en cada ur.::fa.d un1 .. ers1tor10 es incependtente 

entre si, pero a su vez ~stas tienen cuentan con rector 

general (aspecto polÍt1co de la Reforma Educativa>. La segunda 

or9an1zal'se acad~m1camente por are a de conocim1ento, gue 

correspondan or9in1camente a las div1s1ones y al subdiv1d11· a estas 

por discipl!nas con Juntos homoc;;éneos de estas con 

correspondiente 01•9an1co de los departamentos, se aprecia el 

pr1ncip10 teórico que sustenta esta organi::acion gue es "la 

interd1sciplinarieda.d''.n1 

Cada unidad selecciona las &1.P'eas de conocimiento que desarrollará, 

en función de sus cat"acteristicas geo9r.ificas, et:onomicas y 

sociales de la re9iÓn donde se ubica fisicamente. 

La Unidad Xoc:himilco, es creada en una r~gi~n qu~ mant1~:iQ todavia 

.... ,,., Ley 01"9¿f\i.Cci de lci UAM • 

M•Í.1"'19ro aoel. An~U.•i.• hi.eLori.co de lci Unldcid Xocht.rnll.co d• 
UAM, ••Ph•Tt1bre tP, tP90. 
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un,:1 fuerte producción agrÍcola, pe:-ro con grandes perspec:tivas de 

descwrol lo urbanístico y con una fuerte concentración de centros 

médicos asistenciales, por lo cual selecciona las ~t·eas de ciencias 

sociales y humanidades, ciencias biolÓ91cas y de la salud y 

1n9en1e1•1a. <Pos ter 1 ormente se 

inte9rar~ c1enc1as y artes para el diseno>. 

Parece c 1 ar•o que 1 a es true turñ general de la Un 1 vers l dad tan to en 

sus componentes académicos, funcionales y administrativos, reflejan 

fielmente el sentido pol;tica de la Reforma Educativa de ese 

sexenio <Universidad descentrali::ada con una autonomía funcional 

coord1nada a través de un organo normativo centr·al el "Cole910 

Académico" y cuerpo administrativo y ejecutivo central 

encabe::ado par la rectoria general) y el contexto social y mundial 

en que se inserta. 

Sin emb~'\rgo la creac1..;n de la UAM-Xochimllco en 1974 constituye una 

respLtesta dal Estado mexicano al fenbmeno previsto de la expansion 

de 1.:.. demanda pur- la educa.e iÓn superior en el .i,.ea metropol 1 tan a y 

sus caracteristicas que se le atr1buyeron; esto ,.epresenta, 

cr1stall::a.c:1Ón de la polÍt1ca oficial modern1::adora 1 que se 

identifica con el nombre de ''Refot•ma Educativa''. 

Una ve;::: descr1 tos los antecedentes históricos, pasaremos a trabajar 

los fundamentas teóricos, los cuales surgen de una serie de 

factores. especificando los que se consideran mas significativos. 

Se le llamar.i. -fundamento teórico a las cinco corrientes que inciden 

en la construcción de la Unidad Xoch1milco. 

1.1 FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA UAM-XOCHIMlLCO 

La Unidad Xochimilco nace como un proyecto educativo que busca ser 

innovador. En su disen:o se conjugan una serie de factores que 

hicieron posible el surgimiento, entre los mas significativos 

est..;n: 
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2. 

Las polÍt1cas del E:t.adc r:::w pcner e~ m;;.n:ha Reform?! 

d=- los 

estudiantes en par~1c~l~r. E: p~·oceso de conc1en~1=~ci~n d~ 

las masas estud1ent1les, tanto e n1~el ~und1~l como nac1cn~l, 

como proyecto que dem~nda par·t1c1pac1~n de 

construcc1bn social. 

La inconformidad gue sentÍo entre .:olgunos gn..opos de 

profesore!I y estudiantes progr•esistas por la s1tua.c1bn 

deficiente de ¡~ super 1or•, manifestando 

tnod1f1cac1ones en las 1nst1tuc1ones, transfor•mando la relac1bn 

entre maestro-alumno, desmitificando la c~tedra¡ despert:i.ndo 

problemas nacionales, 

cuest1onam1entcs s~t;>,·e 

universidad misma. 

renovado 

provoca:nda 

fu.ne iones 

1nter·~s por los 

espontáneamente 

soc ta les de 

4. La un1vers1dad de mas•s con el incremento de l• demi\nda ,;1.l 

acceso de la educact~n super-ter, obliga a la c1·eac1on de 

nuevas instituciones. 

Estos factores sirven como antecedente, para la creacion de la 

unidad universitaria del sur UAM-)(ochim1lco, conoci.da. tambiiin como 

el proyecto de innovac1~n presentando la al ternatíva d1 ferente de 

la opciÓn que existe en los planes de estudio por asignatura. 

Para efectuar este an.ilisis que se encuentra inmerso la 

corriente mundial d~ tnnovac1ones educativas que llegan nuestro 

p.a.{s con m.is efecto en el movimiento del "68" se pretende rescat¿w 

de esta corriente en particular, el concepto de 

interdtscipl inartedad 1nte9rando este al proyecto de tnnovacion 

universitaria de la UAM. 
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En la Unidad Xoch1m1lco existen cinco corrientes que convergen y se 

puederi 1dentif1car, por que inciden en la construcción de dicha 

unidad, encontr.indose diferenciadas. Sin como 

corr1en";es son identificables. A cont1nuac1Ón se especifican lo 

que son estas cinco corrientes: 

1. La nueva innovación educativa, se relaciona con la polÍtica de 

la Reforma Educativa del r~91men de Echeverria. Es decir, se 

fundamenta. en descentralizar la educación con una per!Spectiva 

de que cada unidad dependa de un rector 9eneral1 pero a su vez 

cada una cuenta con su propio rector y resuelven sus problemas 

de manera independiente aunque coordinadamente con las demás. 

2. En el Documento Xochim1lco, se presenta la concepci~n mas 

1L1c1da de la innovación educativa, su relación y conocim1ento 

de las cor·r1entes de cambio a niv,..l mund1al 1 particularmente 

latinoamericano y de lo~ E-:.tados Unidos de Nortearnér u:a. 

3. 

Esto se verá m~s adelante con el desgloce ~ue lo 

sustenta en el aspecto teórico metodo!Ógico que se verá en el 

Capitulo Il. 

Provenía de la cuantiosa inmi9racion nuestro pa1s de 

académicos e:-ctranjeros, que en s
0

u mayoria vienen de Argentina 

y Chile. Estos elementos traian consigo una r1qu1s1ma 

experiencia, producto de los profundos conocimientos sociales 

y politices de sus paises con eMperiencias educativas que se 

dieron en este periodo, apareciendo como un producto, por lo 

que las innovaciones educativas, eran una respuesta a las 

agudas exigencias del momento polÍtico, no planteando el 

problema del sector educativo "como promotor y asente de 

c::ar,-,b io social", como se maneja en el proyecto Xochimi leo. 

4. Proceden las experiencias nacionales, de las movili::ac1ones 

del sector educativo en b.:isqueda de nuevas propuestas como los 

ya mencionados, movimiento del 68 y las infuncionalidades de 

las universidades. 

10 



5. Tecnolo9Ía educativa, es el factor central de la 1nnovac1on la 

cual se relaciona para su sustento teórico con "la Sociologia 

PolÍ.t1ca de la Educación, preoc:upándole a ésta loi1 problemas 

que sur9en de la v1nculactÓn entre educación y merc•do de 

traba.Jo, o movimientos sociales en capitalismo democr;tico 

avanzado"t••• dPdo ía falta de iundamentaciÓn de la tecnología 

educativa se retoman aspectos de la sociolo9ia politica de la 

educac1bn. Modiiicando así las relaciones sociales 

desprenden del proceso educativo. 

Retomando los cinco aspectos anteriormente serr.lados es nece••rio 

tener presente que la invest19actÓn se utiliz•r~ ei1enci•lmente en 
el mat"'co teórico de la UAM-Xochimilco quien utiliza la creación del 

sistema modular el cual tiene como base teórica l• construeciÓn d• 

una teoria social <estructura. eoneeptual > bas.ada en la te!'i• del 

a) Una epistemolo9ia gentittca, b> el materialismo di•l~ctico y 

e> en un conjunto de principios interdisciplinarios, integrando asi 
al su3eto epistémico con el suJeto social, una a.utonomia 

relativa pero a su vez conjugada dentro de proceso curr i cu 1 ar. 

Dicho proceso 5e entenderá como fenómeno politice e ideolÓgico, 

pues pretende ar"ticular las funciones de la docencia, la 

investigación y el !larvicio, es decir, hace la creación d• formas 

curriculares globalizadoras y es aqui donde encuentra apoyo el 

s1stema modular de esta institución. 

Con esto pretende crear un nuevo proce90 de enseftan:.a 

aprendizaje, oponiéndose a los plan•& y programas eKistente• como 

lo tradicional y proyectos académicos que incluyen procesos como el 

fraccionalismo y el reduccionismo dominantes en programas 

nacionales. 

Dados estos fundamentos teÓricoB que d .. n sustento 

,., Op, ell. p. 
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UAM-X.och1m1clo se encuentr·d el pro;,ecto -<1c.::3dém1co mismo c¡ue nos 

servir~ de base y se espE:n:1fica .. ~ ::> c:ontinuac1Ón. 

12 PROVECTO ACAOEM!CO DE LA UAM-XOCHIMILCO 

El disef'(o c.1..1rr1cular de la UAM-Xo-:~itl"l1lco no se establece a través 

de vn ~l,¡¡nteamiento de materia o as1~n¿.tur~s. 5U pl.ar. de estudios 

está. for·l'T!ado por ,'l"IÓdulos, le conoce t¿,, ... ,t1én corru dis=l'io 

curricular por obJeto de tr·¿ansformac 1~n, obJeto de 

tr.:."nsfor·maci~n es con:::ebido como "L.;. rel~c1¿n entre el S<'!ber, }c'los 

pr-~ct1cas soc1C1l~s y el obJeto de !:?Stas pr~cticci.s, ~s{ concebido 

el proceso oe ap1·~nJ1:•J~ 

pr·oblena e,:tra1do de 

1 J u.-:.11-i1:ich1m1 lco",t01 

pr~:t1CdS1 relac1on~ndolo con la 

El proceso cu,·1·1cular sera anal1:ado 

ai:;pectos: 

los s19u1&ntes tr·es 

1. Somo d1sc1..wE.o en el .'.'spec.to polÍt1co para precis::>r como fluye 

en lo académico ya que det<?rm1na a suJetos para el¿,bm·.;:w la 

crecic1~n de este proyecto. 

Como modelo, el modelo curr· 1..; .. 11.,:;r con.11.vito de 

.dC:t1v1dades académlC:as de un modelo abstra-:to, en el cual se 

plantea su d1se1"10. c:Ómo "'"' 

e·,,..;;.luac1Ón curt·1cular, y 

oper¿¡r' 

Como estrL1ctu,..:1, rev1s1Ón del doc1..\men~o 'l'-ic 

;1.1stif1cac1Ón i>Cadém1c=- y ad:n1n1strat1va de 

curr1c1.1la.-es. 

rem1 t~ la 

las part~s 

El proceso curricular se entender¿ o:.:o,.,,o un fen~meno pol Í t1co 
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ideolÓgico, porque esta estructura curricular par•te de la politica 

del Estado y la nueva perspectiva conJugando sabe1•, profesión y 

conocimiento cientif1co-t~cnico con admin1str•aciÓn y evaluación de 

programas académicos y su difusi¿,n, teniendo m~s posibilidades de 

mejorar sus procesos de superac iÓn académica. 

Para poder cumplir o cubrir este proceso, la UAM-Xochimi lec, 

planteó un modelo académico alternativo cuyo fundamento esa "Que 

••t•ri• constituido ~nicamente por las innovaciones de la 

••tructura orgánica in'Ptituc1onal y la metodolo9ia educativa, sino 

.. ás bien, •n el principio de vincular este quehacer· 

con problemáticas de la real id•d social ••• , con una intención 

tr•n•form•dora a trav~s de l• reflexión y la acción cr•eativa".cto1 

Eate obJ•tivo, "constituyó la linea de inte9raciÓn en el disefto 

curricular y e•tá en vias de quedar plasmado en el servicio, en la 

inve•tig•ciÓn y •n la difusión. Asim1~mo1 esta interpt•etac:iÓn de 

la Univeruidad nueva se manifiesta en la elec:ciÓn de las carreras 

la que se detet•minan para su 

elección no como un corte moderni::ante, sino en la medida en que 

responde una concepción más social de las prác:ticas 

profesionales" .uu 

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xoc:himilco <UAM-X>, 

crea un proceso de desarrollo en un espacio social de.ferenciado, 

que le permite mediar las precisiones y requerimientos exter•nos, 

••¡ como regul•r la!I •cciones y relaciones universitarias. Par•a 

poder di1r respuesta ·a estos requerimientos tanto internos como 

ext•rnoa 1 fue necesario que durante el periodo 1977-19781 se 

desarrollara una propuesta teÓrico-metodol~9 ica para el desarrollo 

de dicha unid•d. 

El 11 de junio de 1974 se nombra como Rector de la Universidad 

tlO> 0p. c:L\. pp. 

cau a.. cri.\. PP• 
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Aut~noma. Metropolitana ~l Dr. Villarreal, (e:~directo,. d€' lc1 

09a11l.za-:1~n Panamer1cc.n3 de la Salud, OPSI y es de pa.rt1cwlar 

importancia destacar las c.:iracterÍst1r:as del p.-1.ner Recto,. de ta 

Un1vers1d<:1d y c!e P.C\L:1p::i de colabo.-adores para entende1• el 

etapa. 

Du.-ante el mes de Junio de 1974 el Dr. V1llarreal y su equipo 

pr·epdra,.on un d::CU'T'~n'::o cp11? describe los 11neam1entos conceptuales, 

f1loo::.~f1c:o5, metodol~91cos de lo que debería ser· la UAM-X. Este 

documento se con~ce con el nc~bre de Documento Xach1milco. 

El Documento Xoch1m1lco fue pre~entado al P'E'ctor General de la UH.M 1 

y dentro de esta carta de pr·esentac:.c;;n de d1cno cocum2¡¡t.:; i::-1 D•·. 

Villarreail sostiene ... L.a n._•e..-:.:> un1ver"$!dad ••• brinda la coy~·ntura 

para introducir ciertas innovaciones la enset"lan:::a la 

1nvest1gac1~n interd1sc1piinar·10.;;, n1""el u.~!ve•·st't,:1.-10. 

Dentro de l~ perspectiva de la cr·eac1Ón de esta nueva un1~ersidad 

erll lc-1 de- form<!lr un estud1;:u-,te cr~t1co y actu,:¡nte. que or1ente 

prcp1a for·ma.=1Ón1 1ntE'r·v1n1endo en el p,..oceso de transformación de 

la reill1dE1d. 

F.~ra Poder adq-..11r1r un conocirn1ento c1enti-i:.co ti•¿onsformador de lo?< 

ésto la UAM-Xochim1lco, crea mod~·lo 

ed~tca~1vo. El princip10 ~el modelo educativa, de la UAM-Xochim1lca 

se OJusta al pr1nc1p10 ep1stcmolÓ9ico de "abordc..r simultáneamente 

la produccié°>n del cancc1m1ento y la tr<:lnsm1s1Ón de los mismos, as1 

c.01M;i 1a. .::.r!!=-'0::1".'.ln r1~ '!'~tos conoc1m1entos act1v1d.:td 

concret~ ·•. UZ> 

Docurn.nto Xoc¡.,,1,m1,l.c:;o. ""a.nleproyec::t.o po.ro ••tobl•c•r 

Xoch1,on1,lc::o U0Lv•r•1,tor1,a. d91. Sur. UAW, •la.boro.do 

f."76, Dr. lla.m¿,.., V\.llo.rr•ol y c::ala.borodor••• pp. t.7. 
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\...a crea.c1on y las características del deber ser de la UAM responde 

& una crisis de la educación super1or. Asf la demanda es cubierta 

con una "•oluciÓn"t "La creacl~n de la un1vers1dad crÍt1c~ 

en 

y 

l• •ctuante", como consecuenc 1 a de esto, se espec Í f tea 

UA1'1-Xochimilco, la. po&ib1l1dad de acc1on de esta el cambio 

•oci&lt para éste se propone un modelo de or9an1;=a.c1on educat1v°" 

que contemplal 

1> "Vinculación del proceso enseftan:.a-aprend1::aJe a p1•oblemá.tica6 

de la realidad socialmente deTinida.". 

2) Definición de una metodologia acad.;mica partir de esta 

vinculación. "'' 
::S> Modificación de la relación un1versida.d-sociedad.u.,, 

La universidad pretende abocar al logro de una vinculación de la 

docencia y la investigación. La estrate91a educat1v~ que 

aplica, consiste de pasar de un en.foque basado en disciplinas a uno 

que se centra objetos de trans.formaciÓn; para logt'"ar esta 

trans.formaciÓn se requiere de varias disciplinas. 

El enfoque basado objetos de trans.formilciÓn conju9a 

siinultaneamente la creac:iÓn, tr-ansmisiÓn y aplicaci~n del 

conocimiento, en el contexto de la interd1sciplinar"1edad. L" 

interdisciplinar-iedad, como seftala Michaud, no solamente un 

concepto t~ó,.-tco sino también 

n•tura.leza misma del hombre. 

pr~ctica ~ue est~ la 

"El cambio creativo de la ense!'lan%a unive1•s1 taria y la 

investigación interdiscipl1naria, esto no pla.ntea l,g, necesar-ia 

U9 Op. cL\, ,... ..... , 

Yl\.\.orr-1.. tuncion de La. U,n\ver•1.d4d. 
'"tJnlveni\dcid y ca.lftblo A111erlco .Lal\ . .-.a., 

_,, ....... UAM. tt• ?-••· 
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dest,..ucciÓn de la ense1"lan:-a o,-gc-'l:.::~aa par d::.!i>::ipl:.r.a 5 , de 

enseriar a ~stas en .función de sus 1·elac1cne:::: con otrci.s 

disciplinas y con los problemas ce Ia scc1edad, 

La interdtsciplinariedad es un punto de vista c::¡ue permlte 

reflex1Ón crítica y saludable sobre el func1onamient;o de la 

institución universitar1a'',ct!Sl 

De t•l f~a que el proyecto acadél"ltco es 

•lternat\'vo dentro de universidad con 

diserio curricular• 

innov~ci~n la 

trav~s del módulo, con este modelo 

educ•tivo se abord• la produc:c:iÓn del conocimiento y la transmisión 

de los mismos, •S1 como, 

interd1sciplinario. 

apl icac1Ón oon aspecto 

Por lo cual se considera conveniente citar brevemente al proyecto 

medular pcr1:1ue sirve como punto de par"tida para el maneJo del 

proyecto académico. 

t3 PROVECTO MOOULAR 

El anteproyecto de la creación de la UAM-Xochimilco sirve como 

punto de partida de las bases para una nueva universidad, 

integrando innovaciones en la ense~an~a y la investigac1bn 

interdi~ciplinaria a nivel universitario. La interdisciplinariedad 

de Michaud se retoma pero no solamente como un concepto teórico, 

sino también pr.;,ctico, ligando esta pr~ctica con la naturaleza del 

hombre. Tratando que .;1 mismo pueda encontrarse a si mismo y 

ayud•rlo a definir el papel que desempefta en la sociedad, para si. 

Esta unidad se crea con una estructura curricular +lex1bl~, 

entendiendo que ésta, puede tener modificaciones, cambios y 

"" ln\erdi.~p\.\.no.riedod: prob\.•lftQ.9 cM> \.CL erw.ftCLnzCL 
i.nv••U9ac\~n cl9 \.09 uni.verwoi.~. OECD s.P?z. 
~ol. A.MV1S:9 0 1."1'!1'. 

lb 
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transformaciones, respondiendo l¿; ei1cac1a 1~e9uer1da los 

intereses de los alumnos y a las neccs1dad&s del pa1s. En esta 

un1d~d se pretende una un1vers1ciad 9ue deba tener las 

t:Oil d1 et ones que perm 1 tan la produce l ~n de 1 cono e: l m1 eri to 

ac::c:: ibn innovadora en esenc: 1a. 

El ~istema de enseftan::a por un1dades basadas en obJetos o 

interro9antes sobre el mismo, con esto se pretende 109rar la 

ruptut·a de las concepciones pre-c1entÍhca.5 y la ad9uis1c1Ón de las 

cientÍf1cas, ya que una no puede ir deli9ada de l• otra. Dentro de 

esta perspectiva se retoma el conocimiento de Piaget, en donde el 

conocimiento se nas da no como una copia de la realidad, sino 

través de conocer el objeto, conocer un acontecimiento no es 

solamente mirarlo y hacer de é1 una copia mental, una imagen. 

Conocer un ob Jeto es actuar• sobre .;.1. Conocer es modificar, 

transformar el objeto y entender el proceso de su transformación, y 

como una consecuenc;:ia1 entender la forma 9ue el objeto es 

construido. Una operacic~in es asi, la esencia del conocimiento, 

accibn internalizada la que modifica el objeto de conocimiento. 

Los conceptos se van a manejar de la siguiente manera: 

La p1 .. .ictica social de la UAH-Xochimi leo 

1. Se entiende como práctica social el procesa en el que se 

inte9ran: la acción t~cnica sobre el objeto de conocimiento, 

la comprensión de la inserción social de ese objeto y la 

incidencia sobre las relaciones sociales de producción en que 

est~n inmer~o~, tanto el objeto, como la misma práctica. 

2. Las pr,;cticas asignadas por la Universidad son: l• formaci~n 
de personal de alto nivel, la investi9~ciÓn cientiflca y l• 

difusión de la cultura. Sin embargo, estas pr.icticas 

permanecen inmutables, ya 9ue la interrelación que se 

establece entre la misma y can la sociedad, origina su 
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:s. 

~. 

r"'edefin1ciÓn y ampl1ac1Ón. 9eneranelo la 

establecer unas nuevas prácticas. 

posib1l1dad de 

La enseftanza.. En el des.arrollo de nuevo modelo de 

eJer"cicio profesional. c:onl leva transformación en la 

estrategia educacional, en el ordenamiento del conocimiento 

pre-11xistent• e inclu•ive, en los recursos instrumentales 

diaponible•. 

de •nseftanz•-aprendizaje 1 

pe,..mite d•r ditnensibn •oci•l a la práctica profesional, a la 

vez ~ue genera cambios conceptuales. 

El objeto de transfo,..maciÓn en cada car"'rera universitar"'ia se 
d•fine como "La r"'elaciÓn entre el saber de las prácticas 

sociales y el obJeto de esas prácticas, eKiste un conjunto de 

objetos de transformaciÓn". 

b. La producción de conocimientos cientificos, es una pr.;,ctica de 

reciente incorpot"aciÓn en la Universidad Latinoamericana y 

responde al reconocimiento por parte de la sociedad, del papel 

fundamental ~ue tiene la ciencia en el desart"ollo de las 

fuerzas pt"oductivas. 

7. Asi, la inve•tigaciÓn en la Universidad, debe tomar en cuenta 

la di~tribuciÓn y el uso del conocimiento; es asi como la 

pr~ctica original de la inve~tigaci~n, requiere se,.. redeTinida 

•n lo• t9t"mino• amplio~ de una pt"~ctica integrada que incluya 

la producción, la distribución y el uso del conocimiento. 

Ew necewario qu• la pr~ctica sea definida como una pr~ct1ca 

transformadora. El servicio o pr.ictica social emergente, se 

vincula con la investigación y da lugar a propos1ciones de 

nuevas prácticas profesionales, que satisfaga las necesidades 

colectivamente de la población. En el sistema educativo 
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basado en objeto de transformación obli9a que cada 
carrera universitaria interprete la utilidad que prest• como 

un valor de uso en su propia pr.ictica social. 

8. El momento de inte9raciÓn. Las prácticas se inta9ran • tr•vés 
de progr•amas. 

or9ani:ado de 

resC:tltados dentro 

Entendiendo pro9ramas como un 

del 

integl""adas para producir 

•arco s•n•r•l definido 

con Junto 

ci•rtos 

por l• 
Universid•d. En el progr•m• se propone una continuidad qu• 

permite formar nu9vos conjuntos, sin qu• •• •.,,aren del •J• 
integrador. La inte9raciÓn que •• po•tula no implica l• 

supe,"posici.;n en •l ti•lftPO y en •l espacio y pu•d•n d•r•• en 

diferentes pariodos. 

A continuacibn se explicar~ como se trab•ja el concepto d• m.;dulo 

en la UAM-Xochimilco. 

t4 CONCEPTO DE MOOIA.O 

Estos contenidos teÓr"icos, técnicos e instrumenta.les están dentro 

de la estructura modular. Entendiendo al módulo de l• siguiente 

manera• 

"El m.;dulo es una concepciÓn de la ciencia, visto como un 

instrumento de transformaci~n ct. l• realid•dt del ~nfasis en el 

vinculo entre proceso9 de producciÓn cientific• y las nac•sidades 

sociales, y del análisis de los problem•G d• 
profesional como objeto de. traneformacién y 

actividades de aprendizaje".u• 

la práctic• 

san•r•dores d• 

El mÓdulo es considerado por la institución como una ••tructul""• 

interdisciplinaria integrada y fle>cible con Vi•ntido •n si mism"o y 

acorde con la l""e•lidad1 lntegrando •ctivid•dtr• d• 
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ensenan2a-aprendi:::aje en un lapso determinado, que permite alcan:::ar 

objetivos educacionales que posibilitan el conocim1ento de la 

ella y su 
transformación a trav.;s de funciones t.;cnicas profesionales con la 

participación •ctiva de la propia comunidad. 

La or9an1zaciÓn modular como una sistemati::aciÓn del trabajo 

•cadémico e~tá estructurada por objetos 

int•rdisciplin•rio que lleva al estudiante al conocimiento critico 

O. la r•alidad, que deb• ser abordado desde una perspectiva 

int•9ral de varias disciplinas. 

La situaci~n educativa modul•r en el ap1•endizaje es básicamente una 

•ituaciÓn de investigación. Porque es a trav~s de un proceso de 

investigación que el alumno permanent&'!1ente encuentra problemas y 

bu•ca respuestas cientificas y adecuadas que le permitan de esta 

.. anera disponer de los instrumentos y de -aÓlidas bases lÓ.gicas y 

~•todolÓgicas para perfeccionar su conocimiento en forma continua y 

progresiva. 

En este sentido el módulo es una situación educativa y un proceso 

permanente de bÚsqueda, investigación y ordenación de nuevos 

conocimientos en los cuerpos teóricos de la ciencia. 

Las alternativa• basadas en la globalizaciÓn implican la revisión 

~obre la noción de ciencia. En esta accion postulan la unidad 

entre ciencia y realidad. 

La concepción curricular modular se puede ejempli.fica.t• como "Una 

p•dagogia que •• basa en la ordenación formal del conocimiento, que 

enfrenta la contradicción resultante entre conocimiento parcelado y 

la realidad como in5t.ancia objetiva, totalizadora y din.;mica.u.n 

U.TI DLa• •G!;rLgG. AT'19el.,
1 

&r'leGyoe iaobre \a. prob\em~\i.ca. cu.rrLcut.cr. 
mo. &dtcl.of'I, TrU.\..M, Mewi.co, j,"'90, PP• 50 • 
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El concepto de módulo también se entiende como lo describe oiaz 
Bar"r 1 ga. Conceptual1zaciÓn realizada para la UAM-Xochimilco 
<México). Es confrontar unidade9 de enseftanza, con la que s& 

integra la enseftan:a y la investigación a partir de la 

1dentificaciÓn de las caracteristicas de la pr.ictica profe&ional, y 

la de la identificaci~n de los objetivos de transformación y de loa 

procesos técnicos.u.m 

t5 PROCESO t10DUl..AR 

Ante la nueva alternativa del proce•o de •nseft•nz•-•prendizaJ• y 

con la base teórica qua fundament• a la creación de la Universidad 

que pretende un nuevo modelo de enseftanza-aprendizaje, el cual 

parte o retoma un poco de la teoria del conocimiento d• Piaget de 

donde se toma el "Objeto de Conocimiento" y la tranaformaciÓn que 

este va sufriendo cuando el sujeto •• apropia de ~ste, así como la 

interacción que estos van teniendo y lo va modificando. 

El sistema modular que se plantea en esta unidad <UAM-Xochimilco) 

es d1 ferente los sistemas modulares ya propuestos con 

anterio1~idad <en algunas de las carreras de la UNAN como el A-36 

que es plan integral de l• carre~a de Medicina y en la Universidad 

de Sinaloa>. Con este proceso modular se pretende que el 

aprendizaje para ser contpleto y aprovechar mas ampliamente las 

potencialidades del alumno deberá incluir "el 

inductivo seguido de un reforzamiento 

componente empirico 

teórico deductivo, 

permitiendo la utilizacié'm de un razonamiento doble entre la 

realidad y la teoria".t ... 

Para eso se toman los esquemas de acción da Piaget que en la 

UAM-Xochimilco los llaman Objetos de proceso proponiendo el 

aloe-Lo. DLoa •CU'rig~ &nwel. Enecl.yoe eob- probletn~U.oa. 
currLcu\.or. &d. TrLlloa, MeJri.eo, D. r., toe.. 

c&PJ Op. cU.. PP• l.!S. 
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siguiente método de diseno de los planes de estudio, en el cual se 
pasa del objetivo de contenido <conoc1m1entos) al obJet1vo de 

proceso (esquema de acc:iÓn>. La primer-a situac:1bn es de naturale:.a 

teÓric:o-deductiva y la segunda, es ~lle 
utiliz•ciÓn del c:iclo de aprendizaje, 

eepÍrico-inductivo para llegar• al nivel de 

busca una 

partiendo 

completa 

de lo 

las disciplinas 

••P•cÍfic:as a d&tet"minar el conocimiento respectivo y cumplir la 

•t•pa t.Órico-deduc:tiv•. 

Sin •~b•rgo, el ••pecto ideolÓgico de e~t• innovación de la 

UAft-Xoc:himilc:o cuenta con una 1d•olo9Í• no claramente expresada, ya 

que tuvo que in•cribir•e en un m•rco socio-polÍtic:o condicionado 

por la ideología del Estado. 

En cuanto a lo• planew de e5tudio reilejan la tendencia de la 

teoria SociopolÍtica de la educación, la cual ,;e presenta con menot'" 

grado y está presente en la estructuración presentada por la teor"ia 

curt"icular modular <por objeto de transformaciÓn). 

Una de las teorias que fundamenta la creación de esta unidad y está 

presente en la e•tructura curricular, es la Soc:iologia PolÍtica de 

l• Educación, a esta teoría le preocupan los problemas que surgen 

de la vinculación •ntre educación y mercado de tr"abajo, o 

lftOVi~ientos sociales propios del capitalismo, ~sto se confirma 

porque el autor victor Manuel GÓmez nos dice: "Esta es tambi~n una 

t110rÍa general, es una síntesis teórica, formada 

sisilares y complementarios provenientes de diversas 

tales co~o sociología de la educación, sociolo9Ía 

histori• del d•••rrollo económico ••• , cuyo principal 

por aportes 

disc:ipl inas, 

del trabajo, 

vinculo en 

cotnÚn •• la ut1lizaci~n de catcgorias da an~lisis marKista las 

relaciones entre el siBtema educativo y el sistema productivo".lSOt 

-------
QO) C4wcocL;n , y &eLrucl}&rG &cono1t1}eo y sal~ de\. Art.• die \.a. 

lnv-U.gacLon •n M•icLco, c. V\.c\.or Ma.nue\.. MexLco. 

oV09Lo0 ,1.Mt.. ~~nt.o t.aae. 00ngr980 Nac\.onoL de 

Jnve•U.90CLon &4..icol\.vo, 
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Por lo tanto, en los antecedentes politices, economices y sociales 

se plantea una panorámica de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAMl que se crea en la d~cada de los 70 1 s y se caracteriza por el 

impulso a la moderni=aci~n global de los sistemas educativos en los 

paises desarrollados y dependientes, con ello se pretend• 

racionali~ar el cr~ecimiento de los diversos nivel•• educativo•• 

estimulando la participación activa del educando, par• atend•r l•• 

presione5 y demandas de la población de div•rsos paÍses. En el 

caso de México es necesario hacer alu5iÓn a otra.a •ituacionee que 

tuvieron incidencia como es la ma••cre de la. población, como 

fiUcediÓ en 1968. El gobierno alterna o combina en los 70'• una 

politica educativa aparentemente democratiza.dora, con la pre•iÓn 

selectiva a los movimiento& democr~ticos popular•s y estudiantiles. 

La UAM es creada ante la siguiente encrucijada, por un lado, "una 

demanda creciente de individuos que pretenden ingre~•r la 

educación superior, para transformarse en agentes activo¡¡ del 

proceso de transformación de la sociedad mexicana. Por otro lado, 

un requerimiento cada vez mayor de personas de alta formación por 

parte de diversas instituciones; a estas demandas cuantitativas del 

personal formador a fin de que cumpla con las expectativas de un 

mundo en continuo cambio y renovaciÓn".<au 

La Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco ante esta.e. 
expectativas de cambio y renovación surge como una experiencia 

innovadora con un proceso curricular globalizador integrado al 

fenómeno politice e ideolÓgico, el cual se maneja como el sistema 

modular por objeto de transformación, este novedoso currículo se 

encuadra en la corriente mundial de pensamiento encontrado l• 

interd~sciplinariedad como el cambio fundamental en su desaarrollo. 

En el proyecto académico de la UAl"t-Xochimilco •e establee• como •• 

van a manejar los concepto• de su e~tructura curricular, que 

Op. el,\, P• &&, 
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ca,..acteristicas tiene el proyecto modular, asi como ser 

utilizado y trabajado el concepto de mÓdulo e integrar este 

dentro del proceso modular. 

Su org•nizaciÓn académica, asf 

departamentos est~n enfocados 

como la creac1on 

las circunstancias 

de 

sociales, 

econÓ•ica• y juridicas de la propia unidad, este sentido la 

docencia y la investigación •ur realizan de acuerdo a los pr-ogramas 

que re•pondan a la• exigencias sociales, e!ita1; se realizan dentro 

de una organizttciÓn capaz de •daptar o incorporar innovaciones y 

tranwfor•acionew1 •u e•tructura nos dice la concepción curricular 

como •odelo educativo, su objetivo que es el de plasmar

curricula a la docencia, 1• investigación y el servicio, dentro de 

una concepción mÁs social en las prácticas profesionales. 

S. desarrolla tambi9n una propuesta teÓrico-metodolÓgica para e!ita 

unidad pretendiendo con esto introducir nuevas innovaciones la 

en5eftanza y l• interdisciplinaria a nivel 

universitario; pretendiendo formar un estudiante critico y 

actuante, que oriente su propia formación interviniendo en procesos 

de tr•nsfor-m•c:iÓn de la realidad. 

Finalmente se puede plante•r que el Capitulo I sostiene o argumenta 

ocho aspectos que sintetizan la creación de la UAM-Xochimilco que 

•on• 

1. Un •ntecect.nta directo es la reforma educativa que surge en un 

contaxto politice social especifico <como el movimiento del 

bBl. 

2. La innov•ciÓn educ•tiva que se toma del ámbito internacional y 

n•cion•l cre•ndo el proyecto alternativo, que es significativo 

para la educación profesional. 

3. La conjugación de lo!i elementos anteriores po~ un• 
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4. 

desconcentraciÓn por parte del Estado al quehacer educativo 

sobre todo en la ensenan;:a superior • 

El dia9n~stico de ANUIES que las demandas 

eGtudiantiles. el crecimiento de la matricula, las nec&sidadas 

d~ infraestructura y los aspectos sociopolÍtico• de la 

educación superior. Este dia9nÓstico es el antecedente mas 

claro para el surgimiento en el campo educativo d9 la 

UAM-Xochimilco y es punto de partid• p•r-a pla'!5tna:r au• 

características, funcionamiento y su ley org.Ínic•. 

5. Los fundamentos teóricos de lc UAH-Xochimilco s• 9lob~Jiz•n en 

las políticas del Estado en materia de enseftanza superior, •1 

malestar educativo de diversas sociedades tanto europeas camo 

latinoamericanas, como desembocadur• del sistema 

educación superior"' hacia una universidad de masa-s. 

de 

6. Los elementos que gustentan o deline~n a la UAH-Xochimilco son 

la innovación educativa como la figura de aquellos elementos 

del campo educativo que- permitan diseftar un proyecto de 

avanzada, la experiencia en otros paÍses tanto americanos como 

europeos en la bÚsqued• de un~ universidad que se vincule 

especificas medos de producción ~ de sociedad, la integración 

de personal acAdémico con diferente riqueza de marcos 

conceptuales y prácticas que responden un momento 

latinoamericano, la integr"aciÓn de •lter-n•tiv•• •duc•tivas 

nacionales, además de la. "adapta.ci~n 1 ' de l• t@cnolcg{a 

educativa tan de moda en Am~ric• Latinas la intesraciÓn de 

estos elementos permiten l• conju9•ciÓn de un curriculo 9lobal 

que se vehiculiza a través d• un 

enseftanza-aprendizaje. 

nuevo proceso de 

?. Un proyecto académico que en su de!>arrollo y aplic•ciÓn •• 

confirma como un proyecta a.cadén1ico alter"nativo vinculado • la 

realidad social con tres grandes vertiente•' como discur•o• 

como estructura y como modelo, lo que permite a ••ta 
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universidad plasmar un doc:umento Xoc:h1m1lc:o donde se rec:rean 

SUG c:arac:teristic:asl obJeto de transformac1Ón 1 modelo 

educ:a.tivo, vinculac:iÓn -de proceso ensenan;:a-aprendizaje- a 

problemas de la realidad, def1nic:1Ón de una metodolosia 

•c•démica y modi-f ic:aciÓn de la relación universidad sociedad. 

B. La a.d•ptaciÓn de un modelo educativo denominado mÓdulo con las 

siguientes caractlH"'istic•sS 

lnterdisciplin•rio 1 con proyecto de prÁctic• social, con una 

••tr•tegia educ•cional fundam•ntad• en la enseftanza y el 

aprendizaJ•t la cr••ciÓn d• 

partir d•l abord•Je d• la 

un objeto de 

realidad, con 

transformación 

la teoria y 
• 

la 

práctica, la producción del conocimiento cientÍfico, 

desarrollo d• la investig•ciÓn y finalmente el perfil terminal 

da un estudi•nt• critico y actuante. 
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CAPITULO 11 FlH>AloENTACION TEORICA DEL SISTEMA MODULAR 

La Universidad Autónoma Metropolitana necesita elaborar su propio 

currículo integrando en este la interdisciplinariedad 1 la doc•nci• 

investigación y el servicio en un proceso de conocimiento para lo 

cual necesita justificar la integración de estos elmentos como va a 

manejar todo esto, en su estructura curricular, estableciendo lo 

9ue la Universidad puede ofrecer a la sociedad y • l• V•Z como 

9ueda integrad• al proceso politice dentro de la Reforma Educi1itiva. 

La Universidad s& erig• dentro de una estructura social como un 

aparato institucional a trav.is del cual se canalizan determinadas 

funciones sociales y politicas 1 necesarias a la sociedad y al 

Estado. Sin embargo, las instituciones no se expresan como 

instrumento inerte, sino que se articulan al conjunto de relaciones 

sociales de una manera contr•dictoriar reproduciendo, neg•ndo y 

trans4ormando las propias funciones que le ~en atribuidas a través 

de la pr~ctica concreta de los agentes sociales que la conforman. 

2.1 ASPECTOS FLOSOFIOOS 

Una institución educativa en t~rminos genéricos, es el proceso de 

la reproducción ideolbgica, uno de estos proceso• lo constituye el 

proceso curricular que •• expresa lo largo de la pr.ctic• 

educativa en distintos tao1Mtntos de concreacibn, cuyo significado 

consiste en garantizar el cu,..Pli~iento CS. l~• m•t•• educativas de 

una institucibn ca.o serÍ• la UAM-Xochimilco que desde •1 inicio •• 

ha pretendido la articulación de las funciones dQ docencia, 

investigación y servicio, a travé~ de loa cual•• se h• d• normar la 

totalidad de las actividades académicas, creando formas 

curriculares globalizadaras, obteniendo asl una currículo qua 

integre la docencia, la investlgaciÓn y el servicio. 
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Dicho currículo se apoya también en la interdisc1plinar1edad para 

lograr parte de su proyecto, la Cui'l es necesaria porque ac:¡ui la 

interdisciplinariedad se entencer.i como el estudio que involucra 

diferentes áreas de conocimiento y se estructura curricularmente en 

unidades de estudio o módulos¡ en ellos las disciplinas pierden su 

nombre y el aprendizaje se realiza forma global. 

Lo• antecedentes de esta enseftan:a se local1:an en m~todos activos, 

cuy• intención e• la de ofrecer una educaci~n vinculada la 

realidad. El conocimiento no se da por entidades separadas, sino 

qu• se mezcl• e interrelaciona constituyendo una totalidad. 

La interdisciplinariedad se deriva del método global1zador el cual 

se basa en un principio de tocalidad; para é1 nada existe separado, 

sino integr•do, y en con~•cuencia sostiene que el conocimiento debe 

reconocer esa integración y enfocarse a ella. 

El m9todo globali.zador se mueve alrededor de las necesidades del 

educ•ndo, llevando al diseno del curriculum la base de la 

interdisciplinariedad. 

El concepto de interd1sciplinariedad se destaca como elemento 

central de todo el proyecto Xochimilco. Se parte de que el 

conocimiento actual se encuentra fraccionado en disciplinas y 

subdisciplinas y que ha perdido relac:iÓn estructurada entre 

ellas. Otro asp&cto importante es qu& dentro de la fragmentación, 

se encuentra ta producción, la transmisión y la aplicación del 

conocimiento. 

Asi •1 c:ompon•nte innovador• del pt"'oyecto descansa en la posibilidad 

d• romper el obstáculo, qu• consiste en el relativo aislamiento 

aXi9tente entre el conocimiento, su transmisión y aplicación, a 

trav.;s del enfoque 9eneral de la interdiscipl inat•iedad. La 

reducción del concepto de interdisciplinariedad está enfocado a la 

integración de la docencia, el servicio y la investigación en torno 

.al elemento estt'"atii9ico del proyecto por objeto de transfor~maciÓn. 

29 



La. forma de logr•ar dicha construcción en esta uni.dad se cr-ea del 

s1gu1ente planteamiento. El de crear una 

actuante donde el estudiante ori.ente 

universidad 

su propia 

critica y 

formación, 

inte1·viniendo en el proceso de la transformación de la realidad por 

disciplinas basadas en objetos de transformaci.Ón interrogante• 

sobre el mismo, donde se conjugan diversas ciencias y t~cn1cas para 

poder dar respuestas c1entificas, entendiendo ~sto como se mtme.ia. 

en el Documento Xochimilco. 

"El objeto de transformación no puede surgir sino a partir de 

problemas reales, con dimensiones histórico concretas frente a las 

cuales el alumno puede operar.. y desa.rrol lar su experiencia de 

aprendizaje. HetodolÓgicamente el diseno curricular modular debe 

asegurar una precisa delimitación del obJeto de tra.nsTormaciÓn como 

problema eje del módulo. Sobre esta base es posible delimitar el 

conjunto de actividades que deberá r•eal iza.r el alumno •u 
operación sobre el obJeto de transformaciÓn".l22) 

La investigaci~n deberá contribuir a clariTicar el mantenimiento, 

cambio o diTusi~n de las ideologias y los factores que modelen la 

cultura popular. 

Para el programa de sociali:acic:;n del saber, deber~ relacionarse 

con el programa de Tor"maciÓn de personal, por lo menos dos 

niveles: tronco interdivisional y servicio social. Estos dos 

niveles tienen como objeto de transformación, "el saber en su 

articulacic:;n con su totalidad social" y abordar por consiguiente, 

el problema de socialización del saber. 

El momento de la organización. Con el fin de que 

pueden real i ;:ar se adecuad amen te, e'!li necesar" io 

los programas 

además, 

condiciones mater1ales; lo cual significa contar con instalaciones 

fis1cas y de apoyo, además de los recursos humanos apropiado•· El 

espacio TÍsico donde se desarrollan las prácticas, deber~ .facilitar 
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el intet"cambio y la 

<Consideraciones sobre el 

universi ta.ria). 

confrontac1Ón de 

marco teórico 

nuevo 

de una 

saber. 

pr,;.ct1ca 

La universidad define en el momento de inte9rac1.;n, tres programas 

prioritarios, intima.mente ligados al objeto de transformación. 

t. Programa de formación del personal, donde la enseftan:a es su 

pr~ctica central. 

2. Programa de desarrollo cientifico-técnico, es la pt•oduc:ciÓn 

del conocimiento. 

3. Pro9rama de soc1alizaciÓn del saber, queda impl{cito les 

conceptos y categorías, así como la pr.ictica educativa y de 

servicio. 

Por otro lado, los programas 1 y 2 forman personal 

pos9rado. 

22 ASPCCTO PSICOLOOICO 

a tr•avés del 

Para la realización de todo el proceso anteriot•mente descrito es 

necesario que se cuente con una fundamentación teórica que 

sustente al Documento Xochimilco y poder manejar asf el objeto de 

transfot•maciÓn en el Sititema modular y no sea solamente una carta 

descriptiva, es necesario también no solo conocer a los teóricos, 

sino también el tipo de planeaciÓn que se utiliza en dicho sistema 

modul•r. 

Empeza,..~mos por" desglosa,.. la teoria de Pia9et en.focada solo en lo 

9ue se toma pa,..a elaborar dicho documento. 

Paria Piaget la epistemolosia "es la teor"Ía del conocimiento 

v~lido ••• y constituye siempre un proceso ••• pasando de una valide:: 
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menor a una validez mayor o superior. De aquÍ resulta que la 

epistemolo9ia es necesariamente de naturale::a interdisciplinaria, 

pues un proceso tal suscita las cuestiones de hecho y de 

val ide::".tz:11 

La interdisciplinariedad es la superación que se hace del marco 

disciplinario por medio del intercambio de disciplina..&. La 

interdisciplinariedad requiere de estructuras y or9.anizaciÓn 

particulares que hagan propicia no sÓlo la inte1-venciÓn entre 

cientif icos de diversas disciplinas, sino que propicia tambi~n l• 

interrelación de 

interdisciplinariedad 

ciencia. 

sus metodolo9Ías disciplin•ria•. 

parte de la propia epistemologia de 

La 

la 

El conocimiento es un proceso que implica rcconoce1-lo como algo en 

construcción permanente, fruto de la interacción del sujeto con el 

objeto de conocimiento. Su car~cter interdisciplinario lleva a 

buscar aportes teóricos en varias disciplinas pero tienen especial 

importancia dentro de su teoria la psicologia y la lÓgica. 

La noción importante de Piaget la constituye el planteamiento da 

que el sujeto ~ue interesa a la epistemologia el sujeto 

desarrollo ••• que permite afirmar que el conocimiento es creación 

continua y asimilaci~n transformadora. 

La epistemolo9ia genética de Jean Pi•9et, se plantea el problema 

del conocimiento y lo expresa Como transici~n de un estado a otro y 

propone la construcción de una epistemolosia cientifica incorporada. 

a la 1Ó9ica como parte de la teoria del conocimiento, ya que éste 

se encarga del an~lisis de los procesos de construcción del 

conocimiento. el conocimiento es la construcción de eatructuras, 
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entendiendo estructuras como un sistema de transformaciones cuyas 

leyes y propiedades ~ue presentan los elementos mismos del sistema 

a la vez que las transformaciones ~1.1e le son inherentes solo 

en9endran elernentos pertenecientes al s~stema, pero qu.e conservan 

sus 1 e yes. u.1 

Por eso pal"'a Pia9et el conocimiento no es una copia de la realidad 

sino una transfol"'maciÓn o construcción de la misma. Piaget resalta 

•1 papel de los marcos lÓgico-matem~ticos como componentes de la 

r•laci~n más directa entre el suJeto y el objeto 

con oc 1 m ten to. 

proceso de 

De la 1.;gica opel"'atoria de Pia9et se obtienen los conceptos que se 

da•prenden de su vis1bn, de los procesos de conocimiento desde 

punto de vista epistemolÓ91co. 

La epistemologia genética intenta responder a lo mas fundamental de 

la teoria del conocimiento partiendo del pensamiento conceptual. 

La epistemologia gen.;tica de Piaget en esencia, antiempirista, 

plantea el problema en t~rminos tales que podria trasladarse del 

nivel de las formulaciones abstractas y de la 

especulativa al nivel exp~rimental y utilizar la 

gen.;tica como herramienta par su tesis epistemol~gica. 

filosofia 

psicologfa 

Piaget se basa en el estructuralismo pero no como estructura que 

caracterice la evolución sino como func:i~n de esta evolución. 

Piara Piaget la continuidad entre procesos orgánic:os y co.gnoscitivos 

se ba5a en el hecho de que ambos procesos involucran una adaptaci~n 

ambiente y que el desarrollo biol~gico 

.... Una. ••\.ruclura. COl'l'lprend.9 '-r- prop\•do.d,•• \nl•rr•la.c\ono.do.m: 
\.o\.a.l\dad. lra...,.rornioci.onea y 

lo.a -lrucluro.a moral- lal-
a.u.locon••rva.clon, 

la. obU.9a.cl;,n 
por •J•mplo 

y la.. tcillo.a 
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intelectual son solo partes especificas de esa adaptación. La cual 

involucra un equilibrio ent1-e asimilaci~n y acomodación, esta 

aaaptaciÓn conduce a tipos bastante diferentes de estructuras, pero 

eMiste una continuidad funcional entre la asimilaci~n or9;nica y la 

intelectual, por tanto existe proceso de esitructuraciÓn 

cognoscitiva. En este proceso activo de estructuración orgánica y 

cognosc.it1va viene una después de otra, a trav~s de un proceao 

dtscontinuo. 

Piaget encontró a nivel cognoscitivos 

a> Que ocurre una especie de asimilación en todos los sistemas 

abiertos que interactt;.en con sus ambientes. 

b> Que se presenta a un nivel puramente fisico. 

el Que este proceso de asimilación es un 

estructuras. 

con s true ter de 

d) Que estas estructuras son solo etapas de cuasi equilibrio que 

sufrir~n modif1cac1ones a través de nuevos procesos de 

asimi laci~n. 

e) Que con posterioridad a estas modificaciones, el sistema se 

reor9ani:.ar.i. por si mismo para alcanzar otro nivel de 

auto-or9anizaciÓn, es decir, una nueva estructura. 

Con esto podemos pensar que la f Ísica est~ mucho m~s cerca los 

procesos biolÓ9icos y cognoscitivos de lo que pensabamos hace 

al9unos anos. 

F'ia9et encontró en el desarrollo de su-5 conceptos 9en.iticos el 

ni"º tres etapas quP deñominÓi 

lntrafigural: el ntfto solo es capaz de considerar las 

relaciones internas dentro de una -f i9ura. 
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Interf19ura1: la figura puede subsumirse en 

l""ela.ciones en un cierto conte:<to. 
sistema de 

Transfigurar: el nif'lo puede considerar las tt".;insformaciones de 

las figuras desde un punto de vista m~s 9eneral que le permite 

combinarlas. 

La epistemología 9en~tica es teo,. i a que in ten ta dat'• un 

fundantiento sÓlido al conjunto de la teoría del conocimiento y por 

ta.nto una e~plicaciÓn del desa.rrollo del conocimiento cientifico. 

El d••arrollo psicogen;tico se centra el sujeto del 

conocimiento, &9 decir, en el ind1v1duo que asimila los elementos a 

sus propi•s estructuras cognoscitivas, para lo cual debe tamb1~n 

con•truir, adaptar, reconstruir y transfot"mar tales estructw•as 

cogno•citivas. 

L• acción pat"ticipa en el proceso co9noscitivo, en la perspectiva 

que brinda la epistemolo9ia 9en~tica, tomando la "práctica" c¡ue 

e• anali:ada en términos de las acciones que las constituyen y que 

aparecen como factores esenciales desde el punto de partida del 

proceso cognoscitivo. 

La acción en el periodo sensorio motor se enfrento y se 9enera por 

su entorno social, asimilando situaciones en las cuales los 

objetivos desempenan cierto5 papele~ y no otros donde el lenguaje 

se convierte medio dominante, lo que podríamos llamar la 

e~perienc1a directa de los objetos com1en:a a quedar subordinada, 

en ciertas situacione9, al sistema de significaciones que le otorga 

•l medio Bocial. 

Para Piaget es la actividad productiva y no la adaptaci.;n biolÓ9ica 

lo que detet"mina Jas transformaciones que presentan las 

actividades intelectuales del individuo. Pues estos son procesos 

cuyas actividades y transformaciones pueden desligarse del 

pt"oceso histÓr•ico-social en que se encuentra inmerso el individuo 
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porque el hombre es un ser social, producto de la historia. El 

objeto no se comprende pasivamente, sino en forma de práctica. As{ 

el ind1v1duo interact~a con ese objeto real, un obJeto reflejo de 

la práctica hist~rico social de los medios de producct~n de una 

sociedad determinada en su momento hist~rico. 

Con la perspectiva del materialismo dialéctico y mediante los 

conceptos Piasetianos de asimilación y acomodación como proce•o& 

que facilitan la transformac1~n de los esquemau, se propone una 

psicologia que concibe el aprendi:aJe como un proceso dialéctico 

que pretende la interacción del individuo con su realidad social 

concreta, transformando lo que Piaget denomina esquema de acciÓn 

lo largo de su desarrollo biolÓgio y social. El esquema por lo 

tanto, abarca la experiencia cognoscitiva y afectiva del individuo 

particular. 

La noción de esquemas para Piaget nos dice que el conocimiento no 

es una copia de la realidad, sino un~ transformación o construcción 

de la misma... El conocimiento es una construcción de estrueturas, 

lo que efect~a la noción matem~tica de funeiÓn. 

Una función asignada a cada elemento de un conjunto ••• este 

conjunto incluye la estructura Euclidiana tales como las lineas 

rectas, los tri.i.n9ulos y las reglas usadas para la descripción de 

las cualidades especiales. 

Incluyendo las estructuras 1Ó9icas como la implicación y la 

negación empleada en la descripción de las proposiciones y tambi~n 
las estructuras morales tales como la obligación y las faltas y 

culpas que describen la9 relaciones sociale9.<.e"> 

Definición de estructuras de Piaget. Una estructura es un sistema 

de transformaciones cuyas leyes o propiedades que represe-ntan los 

elementos mismos del sistema a la ve~ que las transformaciones que 
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le son inherentes sÓlo engendran elementos pertenecientes al 

sistema, per'"O que consel"'va sus leyes o pt"op iedades. Una estructura 

compt'"el"'de tres propiedades: tot.:i. l 1 dad, tt·ansformac iones y 

autoconser'"vaciÓn; las estructuras no son visibles su comprensión 

exi9e un esfuerzo de abstracción refle:dva. Las estructuras solo 

pueden entenderse como un sistema de tr·ansformaciÓn. 

Epi~temologia 
de la pra><is 

Epistemolo9Ía pura: 

Ti!orÍa 
Me todos 
Técnicas 

Forma más elaborada 
Interr;elaeiÓn 
Cientif ica 

Niveles , 
Dese!"' i pe ion 

Descriptivo 
E><pl icativo 
Pt'"edicc iÓn 

La concepción modular en la enseftanza incorpora tambi~n los 

criterios de Ausubel acerca del aprendizaje, este autot'" plantea la 

e~istencia de cuatro aprendizajes que son: 

l. Apr'"endi:aje memorista de recepción 9ue es el tr-adicional "por 

machete". 

2. Aprendi2aje memori5ta o por descubrimiento, el cual se llega a 

la solución independientemente, pero simplemente se memoriza 

sin comprenderla. 

3. Aprendizaje de recepcion significativa, el mater'"ial nuevo 

lÓ9icamente organizado, se presenta en iorma final al alumno, 

quien lo incorpora relacion~ndolo su estructura 

cognoscitiva. 

4. El aprendizaje por descubrimiento significativo, en el cual el 

alumno llega a la solución de un problema u otro r•esultado 

independientemente y lo relaciona con el conocimiento 

eKistente. 
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El aprendi::?aje en este sistema modular se reali:a tomando los dos 

~ltimos puntos mencionados anteriormente que son: el aprendizaje de 

recepci~n significativa y aprer\dizaje por descubt'imiento 

sisn1fic:ativo. 

La articulaci.;n de los principios filos.;ficos y los postulados 

teóricos antes mencionados se dan en la metodologia utilizada en 

varios niveles de aplicación. 

1. El dísefto curricular se ha tratado de determinar mediante el 

análisis histórico de las profesii:>nes, respecto al apara.to 

productivo del pai.s y a la influencia de este sobt'e los 

sistemas educativos desarrollados por el Estado. Consider•mo• 

que actualmente el papel de la curr•icula debe obedecer no solo 

al mercado de trabajo existente, sino primordialmente a 

demandas no formuladas por la mayaria de la poblaci~n. Los 

2. 

resulta dos de este análisis efectuados por talleres 

interdisciplinarios, además del marco legal que establecen los 

l Ími tes de profesiones, se in.tegran en un perfil de la 

profesi.;n. 

El segundo nivel correspondiente al desarrollo de curric:ula 

por medio de módulos para la UAM-Xochimilco, el mÓdulo es el 

proceso de enseftanza-aprendizaje en el que 

docencia, la investigaci.;n y el servicio. 

integra la 

Se entiende por investigacibn la producci.;n de conocimientos en 

función de problemas sociales concretos. Por docencia, la 

comunicación y confrontacibn práctica del conocimiento. Por 

servicio la aplicación social de tales conocimientos. 

Otro de los aspectos tebricos que se utilizan en esta propuesta de 

aprendizaje son los fundamentos que propone Gagné quien rescat& 

elementos del conductismo y del cognoscitivismo y desarrolla sus 

propios conceptos, asi como su concepto de aprendizaje. Nos dice 

que el aprendizaje capacita ciertas especies para modificar su 
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conducta)' persistenc:1a <procesos lnte,.nosi memo,-1a a lar·go y c:orto 

alcance, capac1dad de mod1f1c~c1~n, lo c:..ial d!t 

aprendizaje, estructura teórica da como t~esultado 
proceso de 

conJunto de> 

procesos de aprend1:aJet porque con los nuevos estímulos pasan a la 

memoria de lar90 y corto alcance teniendo 

retroalimentación. 
refor:am1ento y 

En 1& UAM-Xoch1milco en el aspecto social se trabaja partiendo de 

qu• •n ¡q74 es el ano en que más se habla de la expans1on 1 la 

moderni~aciÓn y la de•central1zac1Ón de la educ:ac1~n con una 

concepc1~n de la Universidad que tendria que ofrecer una 

a.lt•rnativa a un proyecto académico donde su marco social estar~a 

principalmente por la concepción de educación crÍtica. El marco 

social está planteado en la necesidad de transformar una concepción 

de la relaclÓn entre educación y sociedad donde se determinen 

reciprocamente en un análisis dial~ct1co, donde se acepte que la 

9oci.edad determine la educación, pero al mismo tiempo 

determinada por la forma en que evoluciona la educación. 

2.3 ASl't:CTO SOCK>LOOICO 

Dentro del aspecto sociolÓ9i.co no solo se da la histot-ia de la 

estructura de la Unive1-sidad Autónoma Metropolitana Xochimi leo, 

sino la relación que ésta tiene con la sociedad, su enfoque dentro 

de la ciencia y la tecnolosia y como partir de la si9uiente 

fundamentación teÓ1-ica que maneja este aspecto. 

Para entender ciencia y tecnolosia es necesario retomar a la 

sociolosi• de la educación y al9unas otras teorías que la 

fund•m•ntan dentro dal aspecto social-mercado de trabajo. Se anexa 

la inte9rac.i~n de esas teorias, porque forman parte de la h1stor1a 

de la estructura de la UAM-Xochimilco y la relación que una 

sociedad el control central o el manejo de ciencia y tenolo9ia es 

uno de los instrumentos politices m.is importantes. 
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La socíedad se conceptual1~a como realidad total con una 

e~ístencia pr .. opia y autónoma abarca aspectos parciales de la 

sociedad como la politica y la econom1a. En este caso esto• 

ilspectos est_;n presentes en el Proyecto Xochimilco en cuanto la 

historia y transformaciones que tiene lo politice, lo económico y 

lo social enfocado a una propuesta educativa. 

Bajo esta relacié~m cabe destacar algunos postulados que su5tenten 

la reforma. de la educación dentro de esta perspectiva. "La 

educacíÓn que reclama la sociedad del maftana, está obligada 

modificar el modelo acadéinico tradicional par• que •l mismo tiempo 

pet•mita la formación de h,;bitos par"'a el desa.rrollo de la 

personalidad, induciendo en el educando una conciencia socJ.•l y 

haga efectivo el idel de cada individuo convirtiéndolo en el a9ente 

de su propio desenvolvimiento".<.Z$ 

Aunque hay que tener presente que de hecho la clasif icaciÓn de 

conocimiento seg~n la jerarquía de disciplinas, no es sino un 

reflejo de valores sociales; por otra parte, loG criterios para la 

formación de una nueva disciplina son variados y cambian con el 

tiempo, ya que se refieren al fenómeno que se estudia 

teórico que se utilice. 

al marco 

"El equilibrio entre los aspectos tebricos pr.i.cticos 

fundamental P.ara la educ:aciÓn. La dicotomia entre el homb1'"e 

pr·~ctico y el especulativo se supera, pues con el acto humano la 

teoria y la práctica se involucran recíprocamente. La flexibilidad 

del sistema educativo de la educación media y superior, los 

educand~s tendrán dos opciones: continuar sus estudios o integrarse 

a la sociedad como sujetos productivos. El sistema educativo retoma 

los planteamientos de las nec:esidade5 y adquiere una flexibilidad 

condicionada por los avances de la ciencia y la tecnolo9Ía de la 

permanente transformación del medio social y natur•al. Con esto se 
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pretende conJu9a1· la teor·1,:1 v l~ pr~ct1c~ el p:·oceso C•:?> 

aprend1:aJe entend1enoo el elemem';c pr.?ict1co en fcrria or·9an1:.;.d,;; 

soc 1al. tZ?J 

La soc1olo9ia de la educ¿c¡;n anteced~ 

segi:'.Jn la de+1n1c1~n de Fi11ppov<Z01 d1cei 

esta- t-<:?""ldenc1a, 

La so_c:iolo9Ía de.> la 

educación estudia los s1ste~as ed~cat1~os como inst1tuc1~n social, 

o sea. es la inte91·.;ic1Ón del s1stem.:i educ.:it1vo co;; S'..15 propios 

subs1stem3s de 1nte9rac iÓn con los soc1ales1 sobre todo con los de 

ciencia y tecnologid, clase y status sociales, cultur·~ e 1deolo9ia 

y sistemas polit1cos, esta tendenc1.:i empieza a preocup<'tl'se no solo 

por la figura del maestro, sino a par·tir de la posguerra emp1e:a 

interesarse por problemas macrot~cnicos, como l~s r·eiormas y la 

planeac1Ón educativa. Retomando a Phillip Coombs que nos dic:e~ "La 

educ:ac1Ón es más elevada en los lugares donde la c:1udadania est~ 

mas interesada, part1c1pa y op1n~··. 

La educación crea la posib1l1dad de c:ohesibn social por la 

transmisibn de una herencia cultural y ampl.Ía los hori::ontes para 

el uso creativo del tiempo libre, con esta idea de la educación 

tt:memos que explorar"' ?c:iué sería planearla'? 

''Planear es, ante! todo, buscar en alguna -torma, una anticipacibn 

lo que viene, es decir, hi>cer una serie de análisis del contexto 

social para que los que tomen decisiones puedan en un momento daCo 

tomar medidas para el futuro" <U»1. En esta epoca planeaciÓn 

ígual a pro9ramac:1Ón. 

Se consider .. a conveniente citar Phillíp Coombs porc:¡ue cuando 

ocurre el pr"'oblema estudiantil de 19681 los conceptos d~ pl~neacibn 

<rn Op. cU.. PP• S.5. - •• ma.neP ••l• autor qye •• ut\Li.za. 
E•la.do. 
Ca..lr•j;n Di.ez. .Ja.u"•. probL•ma.9 
~ca.cL;,n •upenor. ~ La. crL•~• d• 
Me1d.co, Nva.. lm<1.9•n• We1n.co, s.~. 
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educativa de Commbs influye fuertemente en nl1estros planeadores y 

se intenta una reforma al sistema educativo basada 

Las causas principales de los problemas dice Coombs, 

sus ideas. 

fuerte 

incremen':a Ce las aspiraciones popula1-es respecto a 1a educación, 

una aguda escase:;;: de recursos y la inercia propia de la sociedad. 

tJos dice que rio solo es crisis del sistema educativo sino parte de 

crisis m~yor de toda la sociedad. 

como se utilizan El análisis que realiza Jaime CastrejÓn Diez da 

'" los conceptos de planeac1~n educativa de Coombs de acuerdo a lo que 

está pasando en México considera que se tienen que tomar sivte 

principios diferentes: 

1. F'rinc:ip10 de las difer-encias individuales, en relaci~n a la 

actitud y capacidad del CI dando lugar a que en el mercado de 

tt•abaJo se tipifique 

educativa familiar. 

valor basándose en la historia 

2. El princ1p10 de auto-aprendizaje, se trata de dejar la 

pr.i.ctica verbalÍstica y tratar de ser mas participativo 

Cprincip10 de los procesos de reforma) no fueron muy efectivos 

porque se tendr-ian que cambiar la preparación del magisterio. 

~. El príncipio de combinar la ener-gÍ.a humana con los 

4. 

fÍsicos: esto se refiere a la nu~va tecnología educativa que 

en paises como el nuestro, sÓlo agudizaba m.i.s el problema por 

lo que no se pudo aplicar. 

El principio de las economías escala: lo que puede ser 

econ~m1camente imposible en escala pequena puede ser factible 

en 9ran escala. Dentro de este principio vemos el crecimiento 

de los institutos tccnolÓgicos re9ionAlC~t lo~ tecnolÓ3ico~ 
a9ropecuar1os y sobre todo una mutación en libros de texto, 

todo lo que en pequefta escala no se puede hacer, gran 

escala, teóricamente, si se puede. 
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5. El principio de la divis1~n del tr·abaJo: dividir en partes 

6. 

que a partir de la materia prima se obtienen varios productos 

o servicios y en la ant19Üedé\d este proceso se verifica en una 

sola unidad productiva, posteriorfllente la revoluc:iÓn 

industrial nos la presenta fragmentada o con d1fe1•entes 

secuencias de producción un proceso de educac1~n global 

fragmenta de la s19u1ente manera que tenemos una primaria de 

seis aftas, casi cortada por una secundaria de tres af"los, 

cortada por una prepar•ator1a que ya no es de la SEP sino de la 

Universidad. Esto no per•mite una divisu~m clara de tr"abajo 

para reestructurar el sistemas la planeaciÓn por ciclos impide 

una clara visión del sistema. 

El principio da concentrac1~n y de cr f t ica. La masa 

crítica es la diferencia de las instituciones universitarias, 

por ejemplo: la masa crítica se refleja sobre todo en la 

posibilidad de invest19aciÓn cientÍfica y en la disponibilidad 

de recursos humanos. 

7. El principio de optimización fue también motivo de una serie 

de consideraciones de la reducción. De é1 nace la idea de UAH 

como alternativa de las instituciones. Con esta inst1tuciÓn 

se trata de moderni::ar y de optimizar los recur•sos, es decir, 

una Universidad no estructurada por facultades y 

se9re9ativa, no 9enerar feudos en salones de clase, es decir, 

que las fronteras no estuvieran fuertemente delineadas, que 

.fuet•a m.;s fluida. planeada dentro de las corrientes que ya se 

habian empezado a sentir en varias partes del mundo, por lo 

t•nto su esquema básico es departamental, con 

integradas en módulo. 

carreras 

La UAM no se considera una institución no tradicional, aunque 

wn la actualidad cada unidad cuenta con 

caracteristicas. Por lo anterior expuesto 

estudio a través de una corriente teórica 

sus propias 

ve como el 

este caso la 

sociolo9ia de la educación aunada a la planeaciÓn tiene el 
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control y el maneJo de la ciencia y la tec:nolo9ia como 

instrumento polit1c:o importante. 

2.4- ASPECTO PEDA0001CO 

Entre las caracterist1c:as peda9Ó9icas del sistema modular pot• 

Objeto de transformación se encuentran: 

La estrategia peda9Ó9ica que consiste en encontrar en los 

obJetos de transformac:iÓn la integración en varias 

disc:ipl inas. 

Aunque esta puede variar de acuerdo al numero o tipo de 

carrera, a.si como del paso de una a otra. 

La -flexibilidad deberá buscarse en el contaMto de cada una de 

las carrera9 y en sus mutuas relaciones. 

Los cursos se organizan por módulos, .istos son definidos como 

los objetos de trans-formac:iÓn comunes a diversas disciplinas o 

pro-festones, ejerciendo dos actividades que son la de integr•ar 

la práctica y la teoria, o sea, que la estrategia educacional 

consiste de pasar de un en-foque
0

basado en disciplinas uno 

que se centra en objetos de transformación. 

Los cursos u objetos de transformación son comunes a diversas 

discipl ínas, vincule>.ndo estas a la universidad con la sociedad 

a través de las prácticas sociales de las profesiones. 

El proceso de inte9racibn del c:onocim1ento 

(interdisciplinariedad) representa en cierto modo, un proceso 

de sociali:z:aciÓn del conocimiento, como tambi~n la integración 

de la pr.i.ctica, representando la socialización del trabajo. 

El 9rupo de aprendizaje en el sistema modular segun el Autor 

Arauja son "procesos grupales en la aula y es necesario 
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sertalar la vinculación con un contexto soc:ial mas amplio 

donde el grupo est.i inmerso; en el con te:: to GL1e. :mp l ica la 

universidad, el sistema educativo en qL!e éste est~ inmerso y a 

la sociedad en la que se ~incule la educación universitaria. 

En el marco de aprendi::.JiJe grupal frente a la pos1b1l1dad de 

i1prendiz•Je, se presentan factores que se han 1nco,.pcrado 

el proceso de estructu1•ac:iÓn de lcri individu¿illdad c¡ue se opone 

•l ca~b10. Estas resistencias o defensas ante el cambio se 

hac.n pi1tentes en el análisis del proceso que ocurre en un 

9r"'Upo 9u• se propone llevar a cabo su aprend1::aJe 1 siempre y 

cuando se logren descubrir• las estructuras que determinen los 

eventos manifiestos en el grupo. en forma de verbali::aciones, 

acciones y diversas situaciones de relaciones interpersonales; 

el planteamiento de este morco (proceso grupal> para abordar 

lo• problemas de aprendiza Je se apoya un método 

socioanalitico, el cual &e ha considerado valioso, porque 

pl•&ma la idea esencialmente social. ya que de acuerdo las 

circunstancias vividas en el contexto socio-econÓm1co la 

necesidad de la participación social se da como una forma 

existencial de la 9ente. 

En los m~todos de ensenan:a abordan las relaciones 

educador-educando, o maestro-alumno y las cuestiones relativas 

a tales conceptos como autoridad, disciplina, sumisión, 

libertad y creatividad, lo que hace m~s complejo, pero la 

ve: m.is profundo, el estudio del proceso de aprendi::aJe. 

plantea y peraii te CJbservar las 

caracteristica& y problemas de nuestra sociedad que 

reflejan inevitablemente en las relaciones entre los hombres, 

realizando una recopilación de la cual se obtiene un material 

valioso para la 1nvesti9aciÓn; considerando esto dentro de la 

formi1 que se les imparte, dado una sÓlida preparación te~rica 

y metodolÓ91ca del desarrollo de hab1lidades espec;f'icas para 

el ejercicio de la profesión, estimando ~onven1entemente la 
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reali::aci~n 

tempranamente 

prácticas para 

su preparaci~n 

capacitar 

profesional 

al alumnos 

d.indole la 

oportunidad de en.frentarlo a situaciones reales y congruentes 

para que a trav~s de esta pr.ict1ca viva las condiciones de 

grupo 1' favorezcan su desarrollo y aprendi::aje como parte de 

preparac1on. 

En la organ1::ac1Ón de los conocimientos discriminan 105 

conoc1mientos secundarios, que no se pueden obtener trav.is 

de lecturas indirectas, obli9ando el diseno de esta curricula 

a renovarse constantemente, no solo integrando el c:onocimilmto 

de acuerdo a la forma y prioridades como se observa la 

realidad, sino vinculando la fundamentaci~n del conocimiento 

con la práctica. 

El aprendi::aJe que pretende en este sistema modular 

s19nifica el cambio, mas o menos permanente, de la estructura 

de hábitos, conocimientos y efectos con correspondientes 

efectos en las pautas de conducta de los individuos o grupos. 

Las caracteristicas del aprendizaJe condicionan el signiiicado 

del proceso de aprendiza Je y su . contra parte dialéctica la 

experiencia del aprendizaje como producci~n en el resultado de 

la secuencia de la elaboraci~n de información, la eiectividad 

y las interrelaciones entre individuos, rompi~ndose asi la 

neutr•al idad de las ciencias sociale5. 

El aprendi::aje en grupo de ha convertido en una nueva forma de 

enseftar y aprender en una nueva d1d.ictica que con esto 

pretende pasar de un sujeto pasivo a un sujeto activo, en el 

sentido de que pa,-ticipe en su formaci~n los tres elementos 

que se mr~~Jan 

producc:i~n y emoc1on. 

este aprendizaje la in for-·mac iÓn, 

En la educación la e:<pansiÓn del saber impide el dominio di:?l 

conoc1miento tot~l, en la actualidad se ha impuesto el conoc1miento 
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espec1al1::ado, por tanto. ecuc"1c~:.r, poi· 01-=..::~p! !:--.u es F"'"=-~ia•· el 

conocimiento, porque se impide ~i~ual1=a.1· el pr·c=eso so=i~l com= 

todo coherente y orgánico, cuya dtl"'am1c..:.< e: pr·oducto de la 

1nte1·relaci~n entre sus componentes al estw~1~·· el ien~meno. p1er·oe 

su unidad cuando no se consideren los entr·e las Yar·ias 

especialidades del saber. En educación supe1·1or" el 

conocimiento en disciplinas y ~stas se estudian y entienden 

desal""ttculadamente quedando de ca.r-ácter inf0t·m.?1t1vo y no .formativo, 

porque cada disc1pl1na es considerada como un todo s1 mismo, 

postula. sus propias leyes y genera sus prop1as alternativas de 

soluci~n a los problemas reales. 

En el proceso educativo esto impide que pueda ser· considet"ado ccmo 

mecanismo de cambio, la educación en este sentido tiene obJetivos 

de estudio o de análisis m.i.s no de transformación y con una función 

informativa, encasillando al ind1v1duo una 

unidimensional por tanto incompleta de su r~alidad, 

acción es altamente delimitado y la ra:on de su 

concepción 

campo de 

actividad 

trasciende, entonces la educación no funse como una actividad 

liberadora para el individuo ni para la sociedad, por el contrat·10 

la define y condiciona su campo de acción y su funo::1Ón particule:ir e 

inalterable dentro del sistema. 

La educación en la Univet•sidad debe convert1rse en proceso de 

refle)(iÓn y de acción, tomar una ot·ientaciÓn creadora hacia una 

conciencia critica de la realidad que se presenta y de los esquemas 

con:ep':u?.les que han sido generi\dos para su interpretación. 

Dentro del proyecto Xochimilco se considera que la educac::1Ón debe 

realizarse C01TlO una constante prcblematizaciÓn del hombre en su 

mundo, como una constante r•eTlei<iÓn que implique "Un constante acto 

de develamiento de la real idad"t.01. o "como la pr.i.ctica de una 

dot:.trina del conocimiento en devenir".<H~ 

<8CU Frei.re. l~. p. ••. 
P\.09e\, l~. P• P 
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Las influenc&f>.S teóricas de Paulo Freire tienen un peso lmportante 

en el tiempo tnsti t~1yente de la UAM activan los métodos, se 

multipl&c"'-n los semina.r1os y formas participativas en la que el 

estud1ante tiene una importante responsabilidad de su propia 

formación. 

Por otro lado cuestiona el concepto de que la práctica 

pedagÓgica es r.euti·a y se postula, ante todo, al trabaJo docente 

como un trabajo poli tico, porque en la concepción de ~ste modelo, 

la forma en que se compromete y reali;:a la tarea, el docente está 

haciendo tl'abaJo polÍt1co por el hecho de esta en 

la institución y sLts d1ferer'ites integrantes. 

intel""acciÓn con 

En el proyecto acci.dtimico se perciben ideas " influencias 

piaget1anas en la concepcion de la estructura curricula,., asi como 

la interdiscipl1na1•1edad. 

Resumiendo el modelo educativo de la 

Metropol1tana-Xochimilco aJUsta dentro 

Universidad 

de un 

Autónoma 

principio 

epistemolÓg1co creando un sujeto eptst~mico, así como social. Pa,..a 

el cual utiliza toda una fundamentación teÓr'ica, su aspecto 

fi losÓf1co auxilia del maneja, de la interdisciplinariedad 

rescatando aspectos del conocimiento, aunado a una epistemolo9ia 

genética de la cual se crea una concepción de hombre el que se va a 

apropiar de un propto conocimiento dentro de un proceso de carácter 

integrativo y creador de nuevos conocimientos .. 

L2. tecrfa del conc::imiento se mct.ni!jar dentro del aspecto 

epistemolÓ9ic:o entendiendo este como enfoca en la 

interdisciplinariedad y la epistemología genética. 

La interd1scipl1nar1edad en este proyecto se maneja como el estudio 

que involucra d1-fet'entes areas de conocimiento, dentro de la 

estructu!·~ Xo=h:m1lco esto se maneja unidades de estudio 

módulos, ellos las disciplinas pierden su nombre y el 

aprendi=aje se reali=a en forma 9lobal. 
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Se reduce el concepto de interc::usc1pl inar-1ed¿¡d pc-r·que sol~ se 

enfoca la 

investigación en torno al elementQ estrat.;91co del proyecto pot· 

obJeto de transformación. Teniendo presente gue 

interdi9ciplinariedad parte de la pr-op1a. ep1stemolo9~a de la 

ciencia. 

L• epistemologia gen.iotica se plantea el problem..:i del conocimiento :r· 
propone la construcc:iÓn de una Epistemología Cientif1ca, 

incorpora.• l• 1Ó9ica como parte de la teoría del conocimiento, su 

hipÓtesis conduce establecer 9ue el individuo como suJeto 

epi~t~mico •dquiere el conocimiento en un proceso, asimilando la 

realid~d a partir de acciones b.is1cas y la interrelac1~n que se da. 

del suJeto con el obJeto, d~ndose el objeto de ~cno~¡m¡ento el cual 

equivale a un producto intelectual. 

Sujeto epist~mico <inteligente> 

Se debe tener presente que dentro de esta interpretación P1a9et 

toma como herramientas teóricas de la epistemologia gen~tica 

estudios de hechos que concierne al suJeto tanto en sentido 

individual, como soc1al e h1stÓr1co. 

En el aspecto peda9Ó9ico la estrategia educativa inte9rar el 

objeto de transiormac1Ón varias disciplinas, organizando los 

cursos por mÓdulos. El proceso de integración al conocimiento 

pretende un proceso de sociali::aciÓn teniendo a la ve;: un grupo de 

•Prendizaje. Es interesante su concepcion de aprendiz.:ije el 

cu•l con.fluyen, un momento histórico, un organismo, etapa 

gen~tic• de la inteligencia y sujeto, todos estos factores 

inmersos dentro del marco de estructura teórica es un aspecto 

din.mico, (como proceso y en su est1•uctura}. Esto se 

incorporando a los esquemas operacionales que son el "resultado de 

l• integr•cic:'.;n de muchos agrupamientos operacionales conc,.etos 

d•ntro del todo combinatorio del f=1ensamiento formal, lo cual 

permite •1 adolescente examinar su propio estilo de vida y el de la 
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sociedad en que se <?ncuentra; d1.1dar y debatir las creencias y los 

valot"es mantenidos por ~l y cuanto lo rodean. 

El aprendi::aJe se deriva de una part1cip2'ciÓn en la transformac1~n 

de la realidad ll~va implÍc1to el abordar simult.ineamente la 

producción de conoc1m1entos 'l l¿i transmisión de los mismos, asi 

coma la ~pl1cac1Ón de estos conoc1m1entos a una realidad concreta., 

estableciendo 1..ina ::omun1cac1on de ideas, hasta la inte9r.l.ctÓn 

conceptual iacilite una 1nterrelac:iÓn metodolb91ca1 

epistemolÓ91ca, term1nolo9ÍC1: y de informacic7in interdiscipl1naria. 

Sin tet i=ando, cont1nu,aaciÓn los aspectos mas 

relevantes de este c~pÍtulo: 

1. El aspecto f1losbtico utili~a como ejes la docencia, la 

investigac1Ón y el servic101 aunados una propuesta 

interd1scipl1naria que permite generar m~todos activos de 

ensenan::a-aprendi::aJe y a la obtención de conocimiento que 

2. 

aspira dar cuenta en aproximaciones sucesivas de una 

total1d~d, factor importante de esta concepción filosófica es 

la delim1tac1Ón del tema eJe el cual se conjugan 

El aspecto ps1colÓ9ico est~ vinculado estrechamente la 

teoría pia9etiana con sus grandes lÍneas teóricas como son el 

co.gnosc:itivismo, etapas de desarrolla, es9uemas de acción, 

sénesis del conocimiento de los or9~nico lo cognoscitivo; 

adem~s a una cuidadoso proceso de vinculaciÓn al momento 

histórico de la historia de las c1enc1as las cuales develan el 

proceso dial~ctico del objeto y sujeto de conocimi1Pnto; en 

todo este procedimiento se encuentl'""a una concepcian 

epistemolÓgic:a. interdisciplinaria y dial~tica de la 

producción del conocimiento. 

3. El aspecto saciolÓgico pone en el centro de la discusión a la 

soc1ologia de la educación; su historia, estructura, 
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4. 

concepto de soc1f'd.?1d, cienc1a }" te::no!ogÍa. El énfasis la 

sociologia de la educación permite la Unidad Xoch1m1lco 

diseftar un proyecto de plane=ciÓn educatív~ que engloba los 

fund•mentos sociolÓgicos de la educ~ciÓn. 

El aspecto peda9Ó9ico disena un modelo innovador el cual 

las diversas disciplinas del conocimiento integran para 

disefta,.. estrategias, flexibilidad, 1nte9raciÓn y planeaciÓn de 

módulos educativos. Detrás de este aspecto encuentran 

cosmovisiones educativas muy singulares incluso alternativas 

que en su momento histórico no habÍan vinculado a la 

•duc•ci~n, tal as el caso de grupos de aprendizaje pasando por 

grupos operativos, m~todos de ensenanza con una concepc1on 

f'reiraana y modelo docente que rompe la concepción 

tr•dicional del profesor" alumno para convertirse en 

facilitador o develador de aprendizaJe. 

5. El aspecto curricular" es un campo que permea no solo los 

dem.is aspectos sino tambi~n el' perfi 1 del egresado, la 

concepción de módulo, de asta manera el diseno cur"ricular de 

l• UAM-Xochimilco se convierte en una alternativa fundamental 

para diseftar instituciones de educación superior. 
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CAPITULO lll EL OBJETO DE TRANSFORMACION EN EL SISTEMA ~ 
DE LA UAM-XOCHIMlLCO 

En este cap{ tul o se tr•atar.i al objeto de transformación del •istema 

modular de la UAM-Xochimilco, desglozÁndola en tres niveles 

e:<plicat1vos, los cuales no se van presentar como en los 

capitules anteriores, por" '.ilet'" un todo integrativo a el cual se van 

uniendo diferentes elementos ~ue complementan al objeto de 

transformación haci~ndolo un todo m~s estructurado.. Considerando 

conveniente ir mencionando los elementos e integrarlos, eMplicando 

la importancia. intervención de cada uno. El objeto de 

transformac1Ón se sustenta en un nivel epistemolÓgico por la 

fundamentación teórica que le da validez, necesitando unirse a una 

metodologia en este caso parte de Ja vinculación de modificar la 

relación universidad sociedad, no desarticulando el proceg,o de 

enseftanza-aprendizaje en relación con problem•s de la realidad 

social. 

El obJeto de transTormaciÓn de la estructura modul•r cu&nta con una 

lÓ9ica interna para el módulo y su inserción en los objetos 

globales del proyecto 'de innovación universitari&. <La 1Ó9ic• 

interna del mbdulo y inserción en los objetos globales se 

trabaja en el capitulo IV>. 

Pasaremos ahot·a a como se va a manej&r los niveles e>epl ic•tivos del 

obJeto de t1•ansformaciÓn. 

Los niveles explicativos del objeto de transforrn•ciÓr. son& 

1.1 EpistemolÓ9ico. 

1.2 MetodolÓ9ico 

1.3 Psicopeda9Ógico 
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En el orden ep10:.temol~91co el concepto de c1en=:a par•.;. transforma,. 

la realidad de la c:1enc:1a ~ conoc:1miento s~ 

planteamientos que dan sentido a su fundamentac:1Ón. 

1•ea1 i::an los 

Lia. epistemolo9la teÓr1ca en la cual se ubica la UHM-X.och1m1lco 

que todo conoc1m1ento, en la med1da que surge de la pra;<ls del 

hombre se da la transformac1~n. 

1.2 El objeto de transformación a nivel metodolÓ91co 

En el orden medotolÓ9ico se man1f1esta el proyecto de innovac:ion 

universitaria. como or"191na el ccnoc;im1ento y la relac1~n 

especifica ~ue se entabla en el sujeto y el obJeto en el proceso de 

conocimiento. 

Desde el punto de vista metodolÓgico el objeto de transformación es 

el elemento central o problema de la realidad sobre el cual el 

alumno realiza su práctic:a especifica, busc:ando su operac:ion del 

conoc1m1ento sobre la realidad (conjunto de prácticas especificas 

en interacci~n con un objeto de tt"ansformaciÓn determinado>. 

1.3 El objeto de transformación a nivel psicopeda9Ó91c:o 

Dentro del aspecto psicopedagÓgico el objeto de transformación 

asegut"a el desarrollo del proce•o de ense!'fl3nza-aprcr.di::.:i.j~ danb-o 

de la situación modular. Teniendo una transferencia de aprendi::aje 

con una mayor efect1v1dad pat"t1endo de una t•ealidad conct"eta, las 

concepciones teóricas qui'.! sob1•e el la van surgiendo en un proceso, 

Adquiriendo un mayor nivel de genet"alidad del c:onoc1m1ento, 

obteniendo sobre la base los s19u1entes procesos y ra::onamientos 

por an•lo9ia, inducción que sus diversos agpectog y deducc::1Ón del 

c•rÁcter de la transformación. 

52 



El aspecto relevante el sistema modular es determinar 

exactamente cu;l es el tipo de relac1~n ent1•e las universidades y 

las neces:.dades sociales, tomando cuanta 9ue tiene tres planog 

en les cuales puede responder 

soc1a.les. 

satisfacer las neces1dade!:> 

El primero es a través de la producción de ctencia y tecnolo9ia 1 

decir, la producci~n de los conocimientos que 

perspectiva de problemas socialc-s. 

orientan en la 

El se9undo son los tipos de profesionales que pueden integra,.se al 

campo profesional con una nueva concepcion de 

valoración de su trabaJo dentro de la sociedad. 

papel y una 

El tercero son las ~:.rcunstancias polÍt1cas y por las relaciones de 

fuer:a dentro de la sociedad, es la reproducción y 9enerac1on de 

ideolo9Ías. 

El objeto de transformaci~n como expresion de categorias lÓ9icas 

históricas. 

El objeto de transformacié'>n en el m~dulo produce una serie de 

procesos de conocimiento, permi'tiendo al alumno realizar 

operaciones de interconecc1ones, análisis y síntesis, 

profundi:an al conocimiento de su esencia. 

O.T. esta 
asociado 

Categorías 

Con la dinámica del pensamiento 
Con la dinámica del objeto y sus formas 

Histórico 

LÓ9ico 

(trayector!as, cambios o sus etapas 
de aparicion de desarrollo). , 
<instrumentos qu~ reflejan lo histo
rico en forma teo,..ica, es decir, ,..e
produce la esencia del o. y la histo
ria de su,des•rrollo en un sistema de 
abstraccion>. 
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Esto significa que la reproducci~r. en el pensarT1 1ento de la esencia 

de cualquier fen~meno equivale al tiempo descubrir 

hi•toria. L• teoría de un obJeto es s1m1.1ltánea a su nistoria. 

Cu•lqu1er corte arb1trar10 de la real1da.d puede un ob Jeto de 

transformac1Ón ut1l1zando metodolo9Ía con los s19u1entes 

parámetros que lo determinan: la actitud c1·Ítica., la. capacidad 

creativa y la rac1onal1d~d cienti.f1ca. 

La actitud cr Í t ica es fundamentalmente la capac 1 dad de entender la 

realidad como una totalld.a.d en una peri;¡pect1va global superando la 

v1siÓn .fragmentaria. y casi mágica de la relación del hombre con el 

mundo, que no es conjunto disperso de elementos, sino que estos 

están integrados en una totet.lidad q1.1e .funciona de acuerdo a leyes. 

La actitud crÍt1ca es que el .a.lumno descubra su posibilidad de 

operar .frente a esta realidad y transformar la, esta sur-ge de la 

aplicación de un conjunto de instrumentos teóricos, cientificos que 

le permiten t-ealizar ese proceso de operación y de dominio de la 

realidad a trav~5 del conocimiento de las leyes que la rigen en sus 

di~ti~tos niveles. 

La capacidad creativa es el elemento b.i.5ico de la estructura 

modular, es la interacción del alumno ccn el ob Jeto de 

trans.formaci~n en la 5ituaciÓn modular. 

La racionalidad cientÍfica~ Lo& niveles determinan la or-ientaciÓn 

del trabajo te~rico pr~ctico que desarrolla1•.i. el alumno en su 

proce•o de enseftanza-aprendi=aje. 

El pt'imer nivel es el conjunto de pt"ocesos mentales, esquemas de 

acción en terminologia Piageti~na, ya que de conjunto de los 

proceso• de asimilación y de acomodación son frutos de 1nteracciÓn 

d•l individuo con el problema. 
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El se9und~ n¡ ... .,.¡, ::ibJeto d.: proceso, es la planeac1Ón de estos 

es11uem.?~ de acc1~n en una :itué!.c1Ón estructu1"ada como es el mÓdulo 1 

an 121 c~15ol ~e pt -·ceten111n:i el conJ1,.1;ito da proc:as.os mentclles que el 

il'llumno debe r·e31i;::ar a lo largo d~:l mÓdulo. 

Las. caracte>rÍstiCi'IS del sistema modular, lo operan $.obre la 

real1dad1 se planea sabre objetivos de proceso que tiene un amplio 

campo de v1ab1l1dad1 dependiendo del 'tipo de estructura que el 

alumno previi'mente tenga al en.frentarse a determinadas situaciones 

o desarrollar deter~minadas prácticas u operaciones sobre el objeto. 

El tercer n1vel se at·ticula con los dos restantes, decir, con 

los esqt.•e,...eos de 21cc1Ón y el objeto proceso, está constituido por lo 

ciue podríamos denominat• esquemas de acciÓn cient~.fica o esquemas de 

acción de la ciencia. Estos son pasos 1Ó9icos que el pensamiento 

cientÍf1co determina como los m~s adecuados el desarrollo de 

determinada situación. 

Cada uno de estos tres niveles corresponde a distintos aspec:;.tos del 

proceso de interrelacibn entre el sujeto y el objeto. 

Los esquemas de acc:iÓn pueden generarse en cualquier situación, 

espont~nea y cotidiana en la cual, el segundo nivel del objeto 

proceso caractert:an lo que es una situación educativa dentro de la 

cual e~iste un conjunto de objetivos. 

P1aget utili:Ó el método clinico para el hecho 

congnosc:itivo que se establece 

in ter relacionado. 

la relación sujeto objeto 

Oti•c11i hipÓtesís de Pia9et es el an.ilísis del sustrato material y 

b1olÓ9ico que posibilita los procesos de asimilación cognoscitiva, 

esta hipÓtesis conduce a establecer que el individuo humano, en su 

ca 11 dad de sujeto ep1stém1c:o, tiene un proceso de desarrollo 
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intelectual cuyo punto de partida consiste en una 

acciones li9adas directamente a su subsistencia. 
fir.ita. de 

El aparato cognoscitivo humano consta de acc1ones como base 

fundamental a partir de cuyas repeticiones c:onf19uran los 

esqueomas de ac::ciÓn básicos del suJeto c:on la rea.lida-id, c."'p.;::o-;c.-s de 

promover al suJeto epistémico de datos iniciales de 

ca~tico que aparece y desaparece alternativamer>!.e. 

P1aget util1za el estructuralismo 9e~~t1co como m~todo 

interpretación y la epistemolo9Ía 9en~t1ca, como 

mundo 

general de 

la teoría 

epistemolÓgic4 capa:: de establec:et• las distinciones necesarias 

ent,..e L01i niveles de complejidad en la e'Struc:tura del conocimiento 

en el ser humano, adem.is de dar la se9uridad de que procede de 

afirmaciones fundadas en verificaciones empir1cas. 

L& e><posicibn epistemolÓ9ica resulta un poco extensa. debido a que, 

los postulados de la ep1stemologia 9entit1ca '>' ap l 1cac iÓn 

concreta consiste en considerar que el conocimiento hum~no, como 

proceso de asimilado!"' de la re•lidad, o del medio, inicialmente, en 

virtud de las acciones básicas l19adas a la subsistencia material 

del organismo humano, a los esquemas de ac:cion que resultan de sus 

,..eiteraciones y a las combinaciones que se deriv.Jn de sus m.:iltiples 

formas de c:oord1naciÓn entre el los. 

La epistemologia gen.;tica permite afirmar que el conocimiento se da 

por la interrelac:tÓn del suJeto con el obJeto. En el .imbito 

epistemolÓgico se ha constata.do reiteradamente la existencia de dos 

tipos de sistemas de contenidos cognoscitivos estos sistemas están 

constituidos peri 

1. Por las reglas o normato consideradas como obligatorias, para 

el recto proceder del proceso co9noscitivo Csistema 1~9ico 

matemático> para el cual 

normativo y deductivo. 

Só 

requiere adquirir el pt·oceso 



2. El otro sistema en un conjunto de realidades empíricas que 

corresponden al po5ible contenido de las nor"mas, cuya 

ex1stenc1a no depende ~e prescripción normativa alguna. 

Todo proceso co9nosc:1tivo de una doble linea de estructuración. Al 

interactua.r se estructt.1ra el sujeto, constt""uyendo sus prop1os 

instrumentos de as1m1lac1Ón, a la vez que estructura al objeto, 

transfor""m~ndolo en obJeto as1m1 lable. 

Asi el conoc1miento, en tanto que producto social, a.parece como un 

pr"oceso histórico que 

desarrol Lo. 

pasando por etapas di.ferentes de 

Decir que al90 es un objeto de conoc1miento equ1vale decir que 

ese algo es un producto intelectual, fruto de la interacción de un 

sujeto epist~mico Csujeto inteligente desde la teoría piagetiana), 

con esas cosas o hechos. Al momento mismo de interactuar con ~l 

deJan de ser cosas y convierten en objetos, es decir se convier-ten 

"nudos de relaciones" construidas por el sujeto 

interactuar con la realidad y no captados por el sujeto, el 

marc:o de una sobres1mplificacibn. 

Es necesario tener presente que dentro de esta interpretac1Ón 

Piaget toma como base las herramientas te~ricas de la epistemologia 

gen~tica en estudios de hechos que concierne al sujeto, tanto 

sent1do individual, como social e histórico, la metodologi.a general 

a ut1li:ar deberá intentar reconstruir los trazos de una estructura 

significativa inicial y sus transformaciones, asi como loo 

mecanismos del pasa.Je de una estructura a otra, pero no en relación 

de causa efecto, sino en el propio actuar del sujeto en relaciones 

si9nificativas. Porque en este sentido se tiene un proceso de 

estructuración, desestructuraci.~n y reestructurac1~n del sentido 

que ha dado a su actuar. 
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Dentro de la unidad Xoch1milco, Sl'S n1v~les de e.:pres1on p~rten de 

l• estructura sign1T1c:ativa que se traduce ~l sentido mismo de 

•c:tu•r y este se da en dos niveles de e;·!presion los 

ment•les que son el pensar y el h~cer·. 

El pensar est~ constituido por las declaraciones que la propia 

instituc1Ón ha hecho de sÍ misma, en el plano de lo real en cuanto 

a la comunidad un1versitar1a que traduce el grado de compt·ens1Ón y 

el sentido que ellos mismo dan al quehacer" un1vers1tario, «iaqu1 

esta función innovadora, revela el sentido otorgado a la comunidad, 

y•• •ncubren las •uentes de donde procede tal sentido). 

El h•cvr posib1l1ta la conexión entre el pensar y el decir en 

di~tintas fu~ntes de sentido, abre varias posib1l1dades de 

est•blecer distintas formas de actuar, que sesgan d1st1nta.s maneras 

de in ter pre tar e 1 quehacer uni vers 1 tar io. 

El pensar le s19ue al actuar lo cual esta acorde con las 

posiciones dial.;ct1co-marxista, y con los postulados Tunda.mentales 

de l• epi$temolo9ia sen.;tica. 

El hacer• repercute en el pensar y ~ste a su 

su validación en Terma concreta de actuar. 

intenta encontrar 

El proyecto de pensar est.i relacionado con el actuar, porque 

partir de ahi se tlene un compromiso entre los individuos. 

La estructura significativa en el proyecto Xochim1lco se maneja 

9ue una vez que se tiene el compromiso entre los individuos, se da 

un• actuación existencial la cual utili.:a el surgimiento de dos 

vectore~ quo 9on el polÍtico y el académico, cada uno cuenta con 

ámbitos significativos. 

El vector politice se manifiesta a trav~s de: 
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Como agente de c:am~io so=i..il i;¡ue le ot.ol'gan al actuar 

un1vers1ta,.10. Agente de Ci"'flbto q1..«:o 1nc1de sobre el proceso 

t••cmsformador, la docenc1 c. es con-=eb1da ccmo transformador·a de 

lci reail 1 d::'d. 

L3 9E?nera.!:'lOt*I cogno::c1t1·,.,'iJ udqu1ere una d1mens1.;n soCl<'ll 

<cbleto de esf:ud10 en rel.:>!c1Ón a la sociedad) que da 

tr·.av~s de la tn~e~t19~c1~n y el Eer·vicio. 

Interprete\c1Ón tr·ansfor·mador·a de las pr.Íct1cas sociales a las 

pr0Tes1onales. 

El vector ilCC\dÉiin1co se man1f1esta a tr·;~vés de: 

Ensel'lan=a de car.icte1· pr•oduct1vo de conoc1m1ento conJ;,.¡gando el 

proceso de ensef"l'an=a-ap,.end1za;e. con el proceso de 5ene,.ac1Ón 

co9n':>sc1t1va. stw9.:o el mÓdulo 9ue gira en torno al an,;l is1s y 

t,.ansformac1ones de situ.actones concretas que traducen 

problem~s r•eales con relevancia social, para cuya s0Juc1Ón 

necesario el c:on~u,.so de ml'ilt1ples discipl1nas. 

sitt1ac1ones 'CiP. definen como obJeto de transfot'mac1Ón. 

El pe,.fil cur,.icl1lar emergente con la ap l 1cac iÓn y 

ve1•if1c:ac1~n de lo<s conocimientos existen contrastados con las 

s1tuac1ones concretas. 

La metodologia de enser'ran:a-aprend1;:aJe cambia la función de.ol 

docente y del ~i~·:::n::;, p'w9ue int,.oduce al alumno como a9~nte 

de ~u pr·~pli' transformación. 

L~s técniccas de apr·end1:::aJe le dan ~nfasis grupal del trabaJo 

de los ... ,lumnos, introduce también t~cn1cds de discusión y 

intenta un~ cvaltt~ciÓn integral. 
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DEFINIC!ON DE FASES DEL MODULO 

Col'lponentes b~sicos del 1T1Ód•.1lo 1mp1'eso 

l. TITULO O.T. func1Ón e identif1cac1Ón r•especto a las fa.ses. 

2. INTROOUCCION resultados del traba Jo de invest1gaciÓn. 

3. O. TRANSFORMACION vigentes, relevante y pet"teneciente al 

proceso de enseftan:a-aprend1 ::aje. 

4. PF<OBLEHA EJE tiempo y espacio <O, t.> aspee to teórico pr.ác:t1co. 

5. OBJETIVO GENERAL DEL MODULO, modalidad, maneJo del problema, 

obJeto de transformactÓn modular, 

ó. ESTRUCTURA DEL MODULO, or"gani:aci~m temporal espacial del 

módulo incluyendo la incorporac1on di> los distintos 

componentes acad~micos, 

7. OBJETO PROCESO, los logros teÓrico-pr.i.ctico traducible al 

material o actividades concretas, ~sto se vincula con los 

objetivos terminales a alcan::ar por el objeto de conocimiento. 

8. MARCO TEORICO, esquema conceptual del m~dulo o sus unidades de 

aproximaci~m al problema. 

9. ACTIVIDADES, progt•ama de tareas concretas que se derivan de 

los objetos de proceso modular" y se objetivi ::'3n en el material 

o producto evaluado del grupo. 

10. APOYOS, recursos bibliográficos, documentales e instituciones 

especiales. 

11. E':JALUACION, juicio valor•ativo. 
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El currio::ulum 1nnov~dor se svstenta en prácticas emer9entes, deben 

ser se1eccion<'l.das de ai::ue1·do a su factibilidad real, poner•los al 

servicio::Jt ut1l1::¿wlGs >. relac1onarlos. <Teor·{a con la pr~ctica por 

eso es obJeto de transformación relación con el proceso 

M~todos de aprendi=ah~ del sistema educativo modular de la 

UAM-Xochimilco, tiene las s19uientes ca1·acterÍsticass 

A> Es '31obal, es decir aborda al objeto de conocimiento como una 

totalidad, sin deducirlo a información parcelada. 

B> Es activo ya ~we cor.c1be al conocim1ento como consecuencia de 

la bÚsqueda s1stem.i.tica que reali=a el estudiante, coordinado 

por el docente. 

C) Es critico, pues considera que el saber- y los objeto de 

conocimiento cambian y evolucionan social e histórica.mente. 

En el sistema modular la educación se organi:ará en torno un 

problema de la 1·eal idad. 

El aprendizaje como un proceso grupal tiene su desarrollo te~rico 

conceptual acerca del grupo, sus elementos y procesos\ esto hace 

posible considerar que e1 aprendizaje escolar se efect~a en sujetos 

que interac:t~an y son afectados por la presencia y conducta. de los 

dem~s, asl como de los factores tanto de la institución educativa 

como del medio social externo a la institución. La perspectiva c;ue 

adopta el sistema modula.r es que "el aprendizaje grupal es un 

proceso de transformación mutua, la persona cambia por la 

influencia d~l gr•_ipo y .;ste pot• la acción de los miembros ••• en el 

proceso de aprendi::aje centrado en el grupo, el conoc1m1ento no 

aparece como al'3o determinado, sino m.is bien como una elaboraci~n 

conjunt¿:r. que p.;wte de situaciones problema, en donde se elaboran 

definen conceptos, 
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involucrados situación, proponen altef'nativas. se 
identifican los medios, se eval~an los resultados".faz1 

La noción del grupo que sustent,;i el sistema modular 1 

con9ruente con los postulados filosÓf1cos y peda~Ó9icos de este 

ai•tem• y se refieren a la concepcton de conocimiento como 

producto histórico social, que deriva de la relación reciproca 

entra el suJeto y el objeto¡ y la importancia que se da entre la 

teoria y la práctic•. A partir de estos supuestos, resulta 

congruente optar por la noción de 9f'upo desde el enfoque del 9f'Upo 

op•r•tivot cuyo inici~dor, PichÓn R1vietº1 ha definido 

.. conjunto de personas con un obJetivo com.:in al que intentan abordar 

op•r•ndo como equipo".t.., 

En el c•so de 9rupos de aprendi~aJe, la finalidad que persigue 

la formaci~n académica y profesional da los estudiantes. 

Al 9rupo de trabaJO académico se puede definir como "un conJunto de 

personas <alumnos y docentes> que se reunen 

espacio determinado, para abordar• en conjunto 

que se expresa en un pr•ograma o módulo''.<••, 

un tiempo y 

tarea educativa 

La nocion de 9rupo acad~mico el sistema modular de la 

UAM-Xochimilco 1 s& ha fundado e~plicitamente en la corriente del 

grupo operativo, lo que ~• busca es que los docentes y los alumnos 

conozcan, en div•rsos grados de profundidad, los elementos de la 

teoria de 9rupo oper"ativo para que puedan 

situaci~n de ense"an~a-aprend1%aje grupal. 

aplicables 

ca:m •o.n\.oyo. aGio.el. -Alguna.a rerl••'-º,.... •obre lo. coordi.noclon 

la 

loe !iJNpo9 d. o.pr•ndi.za.;.-. P. Educo.t.i.vo• # u. ClSE. UNA.W, 

1"'91. 

cam •leg•r, .loe•. de~ p•i.coLogLo. fEnlr•vlelo. 
ed. •u•no• A.\.r••• Nu•Yo. VL•\on. 197•• p. !I?. 

tMI YZUn&G.o Wa.tllz.CI., cuod.rnoe # '· 
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Los elementos y conceptos del grupo operativo que se ut1liz•n en el 

tr~baJo acad,;m1co se va,;, lt" desarrollando a p,¡,rtir de que el 9rupo 

se adapte al s1stema modular; esta concepción de grupo está basad• 

en la corriente operativa donde el grupo definido como un 

conJunto oe personas que abordan un obJet1vo común. El ob jet1 VO 

que el 9,-upo se ha propuesto alcanzar se den0tn1na tarea, que l!S 

aquello por lo cual y para lo cual el grupo se reune. En este caso 

los objetivos educativos que persiguen constituyen la t•rea 

e)(plicita del grupo, pero para que el grupo la pueda eni'rentar como 

equipo, se necesita de la llamada tarea implic1ta. p•ra construir 

como grupo 5uperando los obst~culos que presentan este 

proceso e impiden que el 9rupo funciones coll\O tal y logre alcanzar 

su5 m~tas, a esta segunda ~e le llama tarea explicita. 

La tarea debe ser el lÍder del grupo o sea el eJe que orienta todas 

las acciones de los miembros. 

El docente debe de confrontar las propuestas del 9rupo con el logro 

de la tarea y deberá promover nuevos caminos que condu=can a ésta. 

Cada uno de los miembros del grupo se enfrentará a la tarea desde 

su propio punto de vista, o sea, su e~quema conceptual rei'erencial 

operativo ECRO que según como 10 denomina es la ideclogia 

1nstl'umenta.l que da la oportunidad de operar investigar en 

campo determinado por lo tanto este esquema se ini'iere directamente 

de los distíntos tipos de cDfftportam1ento en interjue90 en el grupo 

de la diversidad de sus puntos de partida, modalidad de 

conceptualización que surge de ello. 

EL ECRO Dle9er lo maneja como "el conJunto de ideas actitudes, 

conoc:tmientos y e:<periencias con las que los individuos piensan y 

a.e tCtan. ,.~, 
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Con los esquemas refe·•enc1ales tndtviduales e~oste lo pos1b1l1dad 

de comunic:aciÓn y acc1Ón conjunte. del gr•upo F.?l"a reC'l1;:ar la tarea, 

pues el esquema referencial grupal constituye una parte importante 

de la tarea impl~cita. 

Otro aspecto importante del trabaJo grupal relac1onado con la tarea 

es la tem~tica, o sea, que aqu1 se identifica que se está 

trabajando, pues la tem.itica constituye el contenido del programa 

de ••tudio o mÓdulo. Esta desarrolla con los contenidos 

teÓricos y pr.ict1cos que sean requeridos para que el alumno se 

enfrente el obJeto de transformación; abordando la tem,;t1ca, los 

procedimientos que se utilizan para 109rar las metas la constituyen 

la t~cnica grupal, ésta hace ,-.eferenc1a al cómo del trabaJO grupal 

porque propicia la inte9rac1Ón, colaboraci~n y comunicac1on del 

grupo para facilitar la realización de los obJetivos acad.;m1c.os del 

curso, así como el tr•abaJo y la organización grupal propiciando el 

surgimiento de act1v1dades individuales y grupales orientadas al 

logro de 1 a tarea. 

Es necesario aunttr a esto un marco te~rico para. lograr una mejo1• 

comprensión de la serie de fenómenos que constituyen la din~mica 

grupal, Eista se def1ne como menciona Zarzar "La din.i.mica grupal se 

refiet"'e a lo que pasa en el interior del grupo lo largo del 

interactui11r de las personas que forman pa,-.te de ~l. "<•o:> 

La relaci.;n de la din.i.mica y el proceso grupal se lleva cabo 

través del i11bordaje de la tarea explicita, en este proceso se 

identifican las siguientes etapas: el encuadre, la pretarea1 la 

tar•a y el proyecto. 

El em:uadre la delimitación y establecimiento de reglas 

definiendo responsabilidades y funcione5 del docente coordinador y 

ZQ.ra<M'. c. -i.a. di.n~mi.eo O. lo• grupo9 O. o.pr•nd,ao.J- d.•O. 

•nrocau• opera.l\,vo-, p, Educa..Llvo• # o. cxsic. U"1AM. p. t.•, 
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de alumnos partic::1Fantes, en este caso el encuadre debe tomar 

cuenta los elementos y normas 1nst1tucionales, la ubicaci~n del 

curso, en la formación de los alumnos, la tat"ea y objetivo• 

qenerales del curso, la metodologia de trabajo, las formas en que 

se analizar~, evaluar~ y acreditará el trabaJo individual y grup•l• 

los horarios, lu9ar y reuniones, etc. 

El docente siempre debe esclarecer y recordar continuamente •l 

encuadre. 

La pretarea se caracteriza por una reacción de resistencia d•l 

srupo a enfrentar, la tarea propuesta <miedo a la péra1da y miedo 

al ataque>. 

La tarea se logra cuando el grupo va asumiendo responsabilidad 

con t•especto a la organizac::ic:;n, toma de decisiones y control en el 

logro de la misma, entonces el grupo empieza a plantearse objetivos 

que van máfi all~ de aqui y ahora, asi, se alcanza la etapa del 

proyec::to. Estos momentos no se dan independientes, sino van 

superponiendo uno a otro. 

El proyecto implica que el sujeto tome conciencia de que puede 

aprender sin medir el agente conector., incluyendo las ansiedades 

básicas que caracteri:an el aprendizaje y elaborando estrategias y 

t~ctic::as mediante las cuales_ intervienen en las situaciones 

provocando transfor•maciones. tntentanto si5temati:ar lo~ r.:iomentos 

aqui definidos. 

El objeto de transformación obedece a dos ra:ones, que son las 

siguientes: 

1. El conocimiento resulta de accioneg especificas sobre el 

objeto. Todo conocimiento implica y requier-e un.a 

tra.nsformac i c:;n. 
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2. Esta transforma=:1Ón tiene un do~le carácter: por un:a p.:tl'te 

traduce en cambios en el obJeto, por la otra, determina 

modi-ficaciÓn cual1tittiva de la. r•elac1Ón entre el suJeto que 

conoce y el obJeto que es conocido t-71 <su Jeto espistémic:ol. 

El obJeto de transformac:iÓn y el proceso de acc:1on sobre é1, 
c:on&t1tuye la base de una metodología format1va de recursos humanos 

capaces de de9arro 11 ar y par ti e ipar• en d1 fer en tes al terna ti vas, ya 

que cuenta con contenidos teÓr1cosi técnicos e instr•umenta.les. 

El aspecto metodolÓgtco del proceso educativo se plantea través 

del esquema de desarrollo doble entre la pr.ict1c:a y la teoría, es 

decir, empfrico-inductivo, seguido del componente teórico-deductivo 

con ello se revoluciona el proc:ed1miento para el diseno curricular, 

ya que en vez de dise"arlo a partir de los conocimientos e>:istentes 

y organizados para cada pr•ofesiÓnc parte de los obJet1vos de 

trans-fo,..mac1Ón y de los esquemas de acción y objetivos de proceso, 

p•ra de ani, desar'rollar y or9an1zar los conoc1m1entos a trav~s de 

los objetivos de conten1do. 

"En la metodolo9ia la unidad dentro del proceso 

ense"an;?:a-aprendi:aje se parte de que el módulo es programa 

eetruc:tur-ado de tr'abaJo 1 c:¡ue lleva a la compensación y a la ac:c1on 

sobre un pr-oblema concreto, mediante fases sucesivas de 

aproximación e integración de la realidad soc:ial".1ae, 

El proceso educativo toma como unidad de ense"an::a los obJetos de 

transformación, organizando los cursos por "MÓdulos", los 9ue 

definirian "como aquellos objetos de transTormac1Ón comunes 

divers•.- di5ciplin.a.s y profesion~s". Asi les m.;dulos 1nic1ales se 

csn .... \ruc\•,J.roc\.on t.eor\.cO. de 
UAM-Xochi."'Uco t.P?4-ts••· P• a?. DIE, 

c.., Op. ci.\. pp. a?. 
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rT•ily~:w n1,,.1me,·o de d1sc1pl inas y carreras, mientras 

~3~·~n ~~~ espec;f1cos. 

El obJeto de t1·ansformaciÓri deb?r~ !:.er c:(pl 1c¿i,do 

niveleb y la relación que guarden entre si. 
func1Ón de sus 

El módulo definido como obJeto de transfor"maciÓn debe contemplar 

dos actividades que son: el estudiante deberá. part1c1p..=i.r en los dos 

niveles en el proceso de transformación de la realidad de la 

producción del conocimiento, y, en la bl'tsqueda de informaciór. 

empírica, a tr•avés del e)(perimento y en la producción de conceptos 

a partir de los "prodL1ctos teóricos 1deolÓ9icos ya exu~tentes". 

Con lo mencionado anteriormente se pretende integrar la práctica 

con la teor•Ía. 

"La columna vertebral del módulo es lo que se ha dado en 1 lamar 

OBJETO DE TRANSFOJ;·MACION que no es otra cosa que un problema de la 

realidad definido socialmente, es decir, que afecta a las grandes 

mayor~as, complementando con una carga teÓrica o contenido de 

conocimiento, necesario pat·a que un sujeto en proceso de formación 

en una disciplina, capa:: de actuar sobre dicho problema. 

Podemos decir que el OBJETO DE TRANSFORHACION constituye el nÚcleo 

de la vinculaci~n de la universidad con la sociedad. El mÓdulo 

como proceso de ensenan::a-aprendi::aJe es un programa estructu1'ado 

de trabajo, que lleva a la comprensión y la accion sobre un 

problema concreto, mediante fases sucesivas de inte9raciÓn".<99'> 

Por lo tanto el aprendi ::aje grupal se convierte en una nueva forma 

de ensenar y aprender en una nueva did~ctica. En este aprendizaje 

aparecen los elementos que son la información, la emoción y la 

producción, estos 

aprendiza je. 

elementos giran 

(90'/ l"lor••• La..ira. y A91.1Lrr•. ICnri.que. El 
Un\.d<id Xoch\.mi.lco d• la. UAIC. a.br\l tP??. 
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su 

formoac1Ón, la eme:: ion pone en mo·.r1m1erito i::uant-::. 

1nforrnac1Ón creando la produce: l Ón (jel aprend1 za Je en el 1nter Juego 

de la relación educador educando con impl1ce-c:1~!"l di? inforrr1ac1on y 

afect1v1dad. 

La producciÓn es crear nuevos elementos transiormando lo d~do 
prop1c1ando que lo dado se convierta en instrumento de b~<:9ueda. 

De •quÍ que el aprend1zaJe no solo la as1m1lac1Ón de la 

informac1Ón sino también la pos1b1lidad de ut1l1zarla. 

Tratando de integrar al objeto de transformación en la sráf·ica 1•. 

Resumlendo el obJeto de transformac 1Ón es "una c:at'acter ist ica 

central en los módulos de la UAM-X, es que éstos se construyen 

des.de la elección de problemas relevantes, de la realidad. A éstos 

se les dwnomina objetos de transformac1Ón. Estos problemas 

constituyen una .fuente de conocimiento, se abordan desde su 

mÚlt1ple dimensión conceptual y desde la acc1on pr.i.ctica sobr•e 

ellos. En el obJeto de tran$.formaciÓn se resume el concepto de 

cu~ncia y aprendi.:aJe" '"º'' entendiendo este como conJunto de 

posibilidades que tiene el sujeto de eJercer una acc1Ón d1alécttc:a 

reciproca con el obJeto en un contexto determinado. 

El sujeto adquiere el conocimiento trans.formando al objeto y 

trans.forrnándose a s1 mismo. El alumno no solo registra datos, su 

aprendi.:aje se da en la medida que as1rn1la y acomoda la información 

como re~ult.ado de ~u inte .... venciÓn respecto a problema que es 

abordado desde la investigación y el ~ervicio. En este 

Ver G.L Clna.l de CGP~ Wlo. 
~ ~ori\Go ""E,._.norao, ft\Odw\.c.r .. , revU1\cL O. 
Cdull;'Gl.\vo. # U, CIS&-UHAN, Melri.co, lPel. p. 4z, 
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articula a proolemas de orden soc1al "~<-'~J 

Desde esta cos1T1ov1sJ.on1 el ob;eto de transformac:1Ón r-etoma tl!mbién 

caracte~ist1cas esenciales de teor·ias 

fundamentalmente de la psiccpeda909ia, soc1olo9Íat ps1cologÍa y 

ciencias de la educac:1Ónt algunos line"'rr,1entos i'undamentales son: 

~· v1nculac1Ón del proceso de 

proble~~t1cas concretas que representan 109 eJes sobre los ~ue 

opera el sistema, llamados problemas-eJe. 

b) lnte9~Ac1Ón, en el proceso educativo de la invest19ac1Ón, el 

•prand1:a.je y el ser-v1c101 an tal forma que el aprender• 

si9n1fíque la translormac1Ón del educando con base en su 

propia act1v1dad de 1nve~ti9aciÓn y la eventual solución del 

problema analizado. 

e> Formación interdisc:1plinar1a1 ~ue supone refor::.ar en el futuro 

proiesion1stas, durante c:ada etapa del proceso, uno ~cncepc1Ón 

amplta y p~ofunda (en cantt"'apos1c:1Ón con una vision 

fra.9ment.a.f"'ia y tecnoc.rática> de la c1enc.i8: y su aplic:a.ciÓn. 

Al mismo tiempo se pr"etende fomentar- la capacidad da 

cooperación con diversos especialistas, pat"'a la invest19aci~n 
y la solución de pr-oblemas. 

i..- for_..,..,. cr-i-• ••l• r•\.a.e\.or'MSt'\ l f'IUmQ.menl.4 ,, col"\ 
conc:.epci.on et. coN>e\ ... i.er.lo qu.• bu9Ca. ~ o.1"\l.c::u\.a.et.on •nlr• 

cofloOC: .. ""'•"lo c ... m i. t\.c::c • y r,..,.\.idod • O. \.o• .-<:lo,... 
-yori.lor"- dlt lo pob\.Q.e\oro. V•~ ~oct .. c::c.. ~•M• y Dt.~l"S'.o 
Od'Ti.Cl.l\.or, "'-" --1-Yd~o ••pl.aro\ori.O et. Lo UA. .. -)C. d. .angw\. Di.oz 
a-i"\.9-.. •l. o.l. C•ntro O. E•ludl.09 .o'or• la. Un\.v•r•~dod. 

o.aw-u ... 1111 •• ...,. 

<41> •• ha. p\.4n\.9odo ~· 'lltJ>c>9i.bl• o. y,n objeto O. toa 
c\•nci.M ~\.a.l~ •i.n u.n 'lftCM'CO ci9 r•í•r•nc'4 ~· permi.\.G 
~nt•wf'Cll'Lo. Aun •i.,., to.oc.rlo ••plÍ:ci.'4 t.odo• ii<l.o,,lrow t.•~ll'IOe 

-r\.e • ccrieepei.one• '""•r•... 11"'• i¡u L a.n. nu .. tro. 
i.nv-\~i.o~. V;A-9* el 9Uret1t1i..enlo • Lo.9 ci.•nci.o. 
.oci.,Gl.. y lo i.nl.-rd••cnphnvi.e-cMd Po.oh •o\i.o, rr~~ 

Jo.e. UAM-x. '"'·· 
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dl Enfas10 en un~ metodolog~a de an~l1s1s ~ue permita todos 

los casos, ubicación contextuñl histórica de la 
pt·oblemátic~ a investigar. 

e) Part1c1pac1Ón activa del estudiante en su propia formación 

trav~s de un sistema de trabajo en pequef"ios grupos. siendo el 

docente coordinador del trabajo grupal, guia la 

investigac1Ón y asesor de la práctica sociaL 

Esta v1siÓn del objeto de transformación es estructurada en los 

planes de estudio a través de unidades llamadas módulos, unidades 

de traba.Jo e investigación generalmente trimestrales, torno 

una problemática c.onc1~eta cuya función cubr~ u·· una etapa de 

forma~iÓn de los estudiantes, retomando etapas previas. 

Los problemas ele9idos como eje de los módulos deben representar 

situaciones paradigmáticas, es decir deben 

y de 

de pe1•mi tir el 

intervención que desarrollo de modelos de análisis 

poste1•iormente pueda el estudiante desarrollar entre otras 

situaciones concretas. En ese sentido el sistema modular es una 

sistema b~sicamente formativo en la medida que enfatiza la 

instrumentación metodolÓ9ica de los estudiantes, les enserta 

''leer'' críticamente la 1·ealidad. 

Los problemas eJe deben cubr-ir tambi~n el critet•io fundamental de 

ser ~spectos socialmente relevantes que dirijan la pt•;ctu:a 

profesional de los estudiantes a la transformación de los mismos. 

Por ota•o lado, para que los objetos de transformación se 

constituyan debe lograr•se que en el problema eje se estructure lo 

siguiente: 

1. Un programa teórico que vaya integrando sucesivamente los 

conocimientos fundamentales del marco profesional que se 

imparte. 
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2. Un programa metodolÓ91co que asegure una información vasta y 

equi l 1brada. 

Un programa matem.itico y estadístico, necesat~ i amen te 

9ecuenciado1 que perm1 ta inco1-porar estos conoc:imientos como 

instrumental par·a el futuro egresado. 

4. Un programa c:or"'respondiente a las técnicas especificas a 

manejar. 

En el objeto de transformaciÓnt el sujeto eJ&rce una acción 

dialéctica via contexto social determinado, objeto de estudio y 

ejercicio profesional; es decir, el suJeto aprende a hac:er c:on un 

bagaje de conocim1entos1 habilidades y destrezas, lo que le per~m1te 

la resolución de problemas especificas. También su vinculación con 

los cambios sociales le posibilitan aprender a aprender, es decir 1 

adquirir una conciencia de los cambios la ciencia, la 

tecnologia, la profesión y el saber-, generando asi una actitud de 

educación permanente. Esta posibilidad de ser "sujeto en 

situaciÓn" deja intactas las condiciones de aprender ser via 

desarr-ol lo humano donde el su Jeto es capaz de asumir un desarrollo 

intelectual <conocimientos, habilidades, destrezas), un desarrollo 

de actitudes y valores Cconc:iencia> Y una participación critica en 

transformaciones sociales <compromiso>. 

De esta manera vemos que el objeto de transformación tiene 

si9nificatividad para el sujeto cognoscente, nos ubica también en 

el .;,mb1to del individuo, lo social, lo cultural; en suma, lo que el 

individuo es se explica por los valores que predominan en su 

sociedad. 

La posibilidad de interrelacionar cognoscitivatnent• aprendizajes 

si9nificativos en una dimensión de objeto de transformación, 

Justifica porque el "aprender a hacer 11 surge como un• reacción en 

contra de la educación enciclopedista que pretendía agotar todo el 
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sabor eKistente. E:ite enfoque c:arac:ter1;:::a.do c:omo pr~9mat1smo 

peda9~9ico, cuya figura más 1·elevante ha sido Jcnh Dewey, ha tenido 

sobre todo partir de ld década de los sesenta, una gran 

influencia en M~>dco y Am~1·1cai Latina. 

El aprender aprender surge su como concepc 1on 

alternativa ft·ente a los excesos de! pt·agmat1smo educativo, y como 

una respuesta que incide en la problem.;t1ca contempor;nea de la 

explosión del conocimiento y de lé' pt·onta caducidad, tanto ce la 

información como de las habilidades destr·e~as adquir1d~s par•a 

siempre en la escuela. Esto Último está ligado al problema de la 

creciente movilidad ocupacional a que esti. suJeta la fuer:.a de 

trabajo econÓmicamente activa y al problema de despl~:am1ento de lQ 

fuerza de trabaJo que se traduce en desempleo. 

El aprender a ser aparece en 1972 como el titulo del inTorme sobre 

el estado de la educaci~n el mundo, elabor·.:ido por equ1po 

inter"nacional de expertos en educación coordinado por Ed9ar Faure. 

Este informe es, de alguna manera, la expres1on de la cr1s1s 

mundial de los sistemas educativos, manifestada sobre todo a partir 

del 68 y es a su ve:. expresion de la ;::r1sis de los sistemas 

soc ioeconom1cos. c•s1 

Si valoramos al objeto de transformación como modelo de 

p1-oblemas relevantes, dicho modelo engloba una propuesta de 

aprendizaje grupal, el cual concebimos como un proceso en donde 

confrontan individualidades, interactúa y aborda el 

conocimiento da una manera colectiva y donde son importantes los 

contenidos, asi como el por qué y para 9ué de los mismos, adem.is de 

la forma fundamental como los sujetos aprenden, a.si como la manera 

de vincularse con el objeto de conocimiento y de recrear el mismo. 

En el aprendiza.Je grupal el docente y los alumnos est.in ubicados 

V•~ Arre>dondo o. N~li.ni.a.no,, •l ol. Holoa PG.f'a. un 

Doc•nc:i.a.. 1:n: rorma.ci.on P•do..g.;g\.co do 
Un\.vere\.lGri.oe. CESU-ANUl:ES/UN'AN. t.PeP. 
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como personas que buscan la c:on~trl1cc1Ón del ..:onoc:imiento, no •Ólo 

a través de la 1nformo'.lc:1Ón, sino también a pci.rt1r de las relacion•9 

qr..1e establecen entre si; de ahÍ Lt 1mportanc:1a de interactuar, 

comunicarse y ver en el grupo un medio y una fuente de e><per1encias 

que pos1bil1ten el aprendizaje. 

Finalmente-, necesar10 imprescindible que el obJeto de 

transfot•ma.c1Ón conten9il los elementos básicos quE? lci teor i a 

práctica de los problemas a 1nvesti9ar se apoye en el reJue90 

d1uléc:t1c:o del sl•Jeto-obJeto. Parafr·aseando a Solio" "el cbJeto de 

estudio se const,.uye a pr1rtir de una teoría. pero plantea en alguna 

medida sus e•{1genc1as. Tales e:\19enc1as tienen que ser 

confrontadas y resueltas con ~x1to por la teoría or191nal Sl ella 

ha. de seguir en v1qor. Lo anterior impl1c¿1. r¡u;:? se empiece por la 

deducc1Ón1 a. partir· de la teoría, pero c¡ue se vuelva a ella c:on los 

datos propios del obJeto construido y se hagan las espec:1f1c.:iciones 

pertinentes·•.'""'' 

A riesgo de perd!?r la riqueza conceptual c¡ue encierra este capítulo 

respecto dl obJeto de transformación, es tratar de sistematizar 

algunos aspectos b~sicos o fundamen~ales del capitulo: 

!. El objeto de transformación se sustenta los tipos de 

rela.c1Ón y necesidades que surgen de la relación univet·sidad 

sociedad; sus necesidades más desarrolladas son producc1Ón de 

ciencia y tecnolo9Ía caracterÍsticas del egresado en relac1bn 

con la valoraciÓn del mercado de trabaJo y, la circunstancia 

poJÍt1ca que se vive en las diferentes momentos hi~t~rico~ on 

9ul;f se d1sef'fan los m~dulos y las Colracter•isticas del obJeto de 

transformac1Ón. 

El proc••o quo vQ. de La IAlori.o. o. ta. Lnv••h9a.c;\on concr•to.. 
conlra.d"~c• •l pri.nci.pio · de •a.cherlod que •ef'f""-o. que ha.y que Lr 
~d. lo r~tol">Q.l o. lo rwol y no o. La lnv•r9G". Pa.oU. Boho, 
rrcvi.ct•co Jo••. Op. cil. p. %8. 
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2. El objeto de transformaci~n en el P'=1·f1 l de un egresado son la 

actitud cr•ittca, capacidad creativa y r~c1onalidad cientif1ca; 

estas tres vertientes permiten que el ~lumno descubra lo 

3. 

significativo 

suJeto-objeto. 

y fundamental de 

Para desarrollar este proyecto se cuenta con 

epistemolÓgica, entendida esta la 

interrelación 

ubicación 

producción de 

conocimiento a partir de la mult1d1sc:ipl1nar1edad del sujeto 

de estudio, esto se logra a partir· de introducir la teoria de 

Pi•get ubicando la génesis del conocim1ento, los estadios de 

desi1.rrollo y la posibilidad de que un sujeto "produzca" 

conocimiento. 

4. Dos grandes aspectos sustentan la estructut"a del obJeto de 

transfor•mac1Ón: la linea politica interna y la exter•na y el 

d¿sarrollo académico. 

s. Un factor importantis1mo para el area educativa peda9Ó9ica y 

filosÓfica es el proceso de ense"anza-aprendi:aje que 

estructura esta universidad, asi como elemento de lo teÓrico 

metodolÓ91co e instrumental perm1tE' hablar de proceso de 

ense"an::a-aprendi::aJe global, activo y critico, todo esto 

desarrollado bajo un proyecto de ensef"lan::a grupal 

perfectamente descrito en lÍneas anteriores. 
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CAPITULO IV UNA EXPERIENCIA CONCRETA DEL SISTEMA MOOlA...AR EN LA 
CARRERA DE SOCIOLOGIA 

Todas las 1nfluenc1as ~ue se recogen para la formación de una nueva 

un1vers1dad pÚbl1ca, es el amplio número de profesores provenientes 

de diVet"sos paises de L.J.tinoamtirtc.a, <chi lenes, ar"gentinos, 
uruguayos, bol1v1anos, per-uanos, brasileftos, colombianos y luego de 

Centro América> es notable en el desarrollo de la institución. 

Otro condic1onamiento importante es la Juventud de su proiesorado 

con un entusiasmo del proyecto innovador y la fl.exibilidad para 

adaptarse a sus postulados; también se plantea el abandono de 

proceso libresco de ense"an::a-aprendizaje, donde el maestro dicta 

cátedra y los estudiantes asimilan la ensef'lanz:a pasivamente. 

4-.1 ANALISIS DE LA LOOICA INTERNA 

Las CARACTERISTICAS ORGANICAS DE LA UAM se relacionan con la 1Óg1ca 

interna y su lnserciÓn en los obJetivos globales del proyecto de 

lnnovaciÓn universitaria por que establece la estructura y relación 

de los elementos que lo integran a nivel planes de estudios y 

nivel de cursos, con continuidad e integración. 

El sistema de organización de la UAM-Xochimilco por 

departamentos en el que los miembros del personal académico son: 

pl"'ofesion,;:1les d<? l¿oi educaci~n superior de tiempo completo én 

alta proporc1~n y profesores investigadores, con lo que se busca un 

equilibrio de ambas funciones. 

El sistema no solo se organizar.i como departamental1 sino que con 

los departamentos afines formarán cuatro divisiones que son 

grandes áreas del saber: 
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1> Ciencias b~sicas e i~senier1a 

2> Ciencias biolÓ91cas y de la s~lud 
3> Ciencias sociales y hu~anidades 

4> Ciencias y ar·tes para el d1se"o 

L•s divisionea acad~micas buscan en las areas 

configuren en un" 1•eal idad mas integrada, a través de los 

mec•nismos entre los que destacan los siguientes1 

C•d• organización tiene un organo 

divisional> donde están representados 

cole91ado <consejo 

los departamentos que 

integr•n la divi~iÓn Cnor-malmente 4> y los dos sectores 

fund•ment•les de ellos con los pr-ofesor-es y los alumnos. Este 

conseJo tiene r"esponsabilidades importantes en relación con 

loa planes de estudio, la i.nvestigaciÓn, la pr•ogramacion y la 

•valuación acad~mica, asi como de los lineamientos generales 

la conducción de la división. Además el consejo 

divisional designa a los Jefes de departamento los cuales 

est;,n integrados por un profesor, un alumno y un Jefe de ca.:la 

departamento y los preside un director de divisi~n. 

II Existe un director de la división con importantes iacultade5 

ejecutivas, con presupuesto y peso institucional considerable. 

De los directores de div1s1Ón se hace depender la docencia en 

las carreri1.s y los po:tgrados, El nombra a los coordinadores 

de estudios y acuerda con los jefes de departamento las 

estrategias para conducir" y desa,..rollar las actividades de 

docenteos y i-or"'maciÓn de profesores. 

Ill Desde la ley or9~nica se buscó fomentar en las dlvisiones de 

m•n~ra más conciente el trabaJo académico en el que colaboran 

profesionales y científicos de campos d1ferentes. 
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IV La mult1d1sciplina divisional se fomenta los troncos 

generales que cursan todos los alumnos de una división. 

Oesc:oncentraciÓn funcional y adm1n1strativa 

L;;. UAM es la primera unidad pÚbl1ca y autónoma de 

organiza con un régimen de desconcentraciÓn 
M~xico ~ue 

funcíonal y 

administrativa; tal rEigimen se desarrolla 

universitarias. 

trav~s de unidades 

Cada unidad tiene un consejo acad~m1co y un rectot•, los cuales 

pueden resolver sus propios problemas. Est~n autorizados para 

desarr"'ollar sus planes de estudio y lineas de investigación. De 

hecho, puede verse cada unidad como propuesta 

distinta. aunque con marcos fundamentales comunes. Los planes de 

estudio de una licenciatura o de posgrado que se repiten pueden ser 

y de hecho son distintos, aunque se sujeten a una misma estructura 

de cr-~ditos, <el plan de estud1os de la carrera de sociolosia de la 

UAH-Xochimilco se anota al final del capitulo>. 

Las unidades un1versitarias de la UAH están previstas para tener 

dimensiones en cuanto a la población, las cuales son relativamente 

pequef'las: no más de 15 mil alumnos, incluyendo licenciatura y 

posgrado. 

Divisiones y carreras 

L4 Universidad Aut~noma Metropoliana-Xochimilco en un inicio solo 

establec1Ó tres divisiones que fueront Ciencias 

humanidades, C1enc1as fisico-matem~ticas e ingenieria y Ciencias 

biolÓ9icas y de salud, cada carrera ofrece varias especialidades de 

estudios <carreras> a los estudiantes. Desputis se inte9rÓ la 

división de C1encias y artes para el disefto. 
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ESTA 
SMfR 

TISIS W! BEBE 
BE U lllUDTECA 

En cuanto a los planes de estudio, se pensó en la conveniencia de 

un tronco co~~n para cada una de l~s tres d1~1s1ones. Este tronco 

comun se concibe un mecan1sm~ gue per·m1ta capacitar• al 

estudl?~te para el correcto mane;o de las 2~e3s, de las relaciones 

hum•nas, y de las cosas y proporciona elernentos de ;u1c10 para 

entender no solo 

transd1sc1pl 1nar10. 

profesión sino tamb1.;n un enfoque 

departamentos de 

•cu•rdo a los conc~ptos ~ctuales en ~ue se basa la evolución y el 

d•serrollo d• l• universidad moderna, se debe de establecer de modo 

que ~1 permita una amplia interacción entre las distintas 

disc:1plin•s1 que comprendei "desde la simple comunic::aci~n de ideas¡, 

h•sta la int•9rac1Ón conceptual que facilite una interrelación 

metodolÓ91ca, &p1wtemolÓg1c:a, te,'m1nolÓ91ca y de informac1Ón.c••1n 

Estructura de l• Unidad Xoch1m1lco 

Está integrada por tres divis1one._ y doce departamento académicos, 

cuatro por cada divi51Ón que son la9 siguientes: 

División de ciencias y 
Artes para el Dise~o 

División de ciencias 
BiolÓ9icas y de la 
Salud 

División de Ciencias 
Sociales y Humanidades 

1. M~todo y sistemas 
2. Sintesis,creativa , 
~· Tecn9lo9ia ~ produccion 
4. Teor1a y analisis 

l. AtenciÓn a la salud 
2. El hombr! y su,ambiente 
3. Produccion agricola y animál 
4. Sistemas biolÓgicos 

1. Educación y comunicaci~n 
2. PolÍtica,cultur'l 
3. Produccion economica 
4. Relaciones sociales 

Todas la• divisiones tien•n un tronco comun. 

· ,.., l~ .... eoi.pllNN°"...... C.,r'\\.er ot 
lnnovcU.\.on. o. E. c. D •• ParL•, IO?Z. 
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En este tronco comi:in se pretende que "se capacite a 1 estudiante 

para un correcto maneJc de las ideac¡, de las relaciones humana5 y 

de las cosas, proporc1on,,;ndole elementos de Ju1c10 para entender no 

solo su profosi,;n, sino también un enfoque transdiscipl1nar10 y el 

ámb1to total en que está eJerc1da.<•.s1 

Los troncos comunes son crf:!ados desde una v1s1on globalizadora del 

proceso enscftan-:a-aprendizaje, se pretende que los e 1nuentos 

de una formac:1ibn c1entÍ.f1ca fincada en las relaciones mult1 

interd1sc1pl1narias, integrando este proceso 

1nvest1gac1~n y el servicio. 

la docencia, la 

Una vez cw•5ado el tronco común, .;ste 5e desglosa 

inte,.-d1v1s1onal. 

tronco 

El tronco interd1v1sional pretende integrar a una noci,;n clar"a de 

lo c:¡ue es el conoc1miento cientii1co, con una capacidad crittc:a y 

una v1si,;n 1nterdisciplinaria de los problemas. El alumno debe 

tener habilidades en la utilizaci~n de elementos metodolÓ9icos, 

t~c:nic:os instrumentales. Seftalando las relaciones de las 

actividades científicas de la sociedad. 

En lo referente a la inte9raci~n de ~rupos modulares, los grupos 

constan de 4.5 a 60 alumnos en el tronco interdivisional y lo 

que corresponde a los dos módulos que se cursan en el tronco 

divisional. Dichos troncos son asignados a tres coordinadores de 

9r"upo cuyo obJetivo es integrar ~ los alumnos. 

El ano escolar en la Unidad-Xochimi lc:o se maneja por trimestres, 

como en las universidades de los Estados Unidos de América, las 

actividades académicas curriculares de invierno a primavera y una 

actividad e):tra-curr1cular en verano. Los trimestres son de doc:e 

semanas incluyendo la evaluación final en este periodo marcado. 

t4C:U Op, ci,t, p, 7 

80 



El tronco comun queda integrado de la s:guiente ma.net~a1 

Tror;ico 
comun 

ter. MÓdulo 

2o. MÓdwlo 
3er. MÓdulo 

Tt•onc:o 1ntet·divisional 

Tronco divisional 

Una vez cursado el tronco comun son designados al tronco de 

c•rrera. El tronco de carrera cursa del cuarto al noveno 

trime'litre, posteriormente se asignan las áreas de c:onc:entrac1Ón. 

Es necesario tener presente que cada división tiene tronco comun 

particular, aunque el rr'11smo le corresponde todas las 

lic:ienciaturas que abarca d1cha división. 

Para las ciencias sociales tendrán el estudio de las grandes 

e5tructuras sociales <el Estado y el sistema econÓmico> y el 

&studio da los llamados 9rupos primarios en la relación 

fuet"za-trabajo-c•pital, el Doc:umento-Xochimilco sef'lala "Que los 

planes de estudio deben ajustar el conocimiento de la pro-fesiÓn 

en la posibilidad de 

correspondiente". <•"n 

apl icaciÓn la acciÓn profesional 

El plan de estudios de la licenciatura de sociologia de la 

Univet"sidad Autónoma Metr-opolitana, Unidad Xochimilco en el area de 

Ciencias sociales y Humanidades, cuenta con una metodolo9ia, una 

estructura modular, objetivos, contenidos y duración. 

Metodolosia 

Se realiza la integración de las actividades -fundamentales de la 

universidad: docencia-investigación y servicio, orientadas a la 

articulación de un sistema de enseftan:a-apt"endi:aje, a trav~s de 

•bl.d.. p. Z4, 
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módulos que contienen un conJunto de elementos que convergen en el 

planteamiento, análisis y eventual soluc1~n de los problemas de la 

realidad. 

Los procesos se apo)lan en la participación coherente de diversa9 

d1sc.1plinas enc.i-1.minadas al estudio interdisc.iplinario 

realidad (objetos de tr"ansformac1Ón>. 

de la 

La evaluación que comprende cada una de las unidades que integran 

los m~dulos, pretende verificar si se han alcan%.ado los objet1vo& o 

retroalimentar· el proceso. 

4-.2 ESTRUCTURA MODULAR EN LA UC. DE SOCIOU>OIA 

El c1i;lo de formac1Ón profesional se compone.de cinco etapa.si 

1. Tronco 1nterdivisional <un trimestre> que se desarrolla en el 

mÓdulo: "Conot:imiento y sociedad"• cuyo prop~sito es el de 

fundamentar iniciar en el estudiante los cambios 

co9nosc1t1vos, metodolÓ9icos y de actitudes que rC?quiet•e su 

formación pro.fes1onal, el curso de este módulo es obligatorio 

pa1"a todos los estudiantes de primer ingreso a la unidad. 

2. Tronco divisional (dos trimestres> en el que operan los 

m~dulos "Historia y sociedad", y "M~XiCOt poli tic a y 

sociedad", ~ue ocupan, respectivamente del estudio 

der--ivadas histórico de las relaciones sociales 

.fundamentalmente del trabajo, asi como de los diierentes 

productos culturales del quehacer humano. Por otra par te, 

oesdt::" ur...a p~r!ipeoctiva histórica conceptl;lal, se procura una 

v1s1on general de la problemática nacional, con 

principales aspectos sociales, politices y cconÓmicos. Estos 

dos módulos son obligatorios para los estudiantes de la 

div1si~n de Ciencias sociales. 
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3. Tronco de carreras <se1s tr1mestr~.,.} en esta etapa. se apl1::an 

lo& mbdulos espec:~ftcos de ca,-rer¿. 9ue eopC1re:::en en el plan de 

4. 

estudios detallados. Su abl19ac1Ón proporc ianai- al 

e~tud1ante los elementos bás1cos ce cono:::1m1cntos. t~cn1cas, 

métodos y len9uaJes especl-!1<.:os de su dis::1pl1na. 

mé:idulc·s son obl19ato1·1os. 

Estos 

Ar ea de c:onc:en tr ac l Ón l dtw ,:.e i ~n de tres tr l rnestres) al 

des~rrol l,::1n .-n~du los 

especÍ-f1cos de c:ar·ácter obltg~tor10 porc¡ue -forman parte del 

plan de la carr·er·a. Tten~ como f1nal1dad la de pr·afund1=a1· en 

maneJo del c:onoc1m1ento s1st¿ll'át1..::.o ael p~·ac~so ai: forma,;:1Ón 

del área cent1·o:1da. Los estud1cirites C?:191r~n p¡ a••e,;> de 

fija el reglamento FOr la exped:c1=n de título 

la >::a,...rtira :::ursad.:i y en el cual constarán de 

5. A!"'ea complerr1entar1a. 51 el estud1ant~ dese.oi c:amplemer.te\r 

carreri11 pod,-á optar por cont1nu.:u· ct.trsando algunas de las 

~reas ::¡ue ofrece 1 a un l dad. 

Lo anter1omente menc1onado gueda estructura.do mas claramente de la 

s19u1er1te manera: 

Tronco 1ntet"d1v1s1onal de la primera propuesta. 

Tronco inte1·d1v1s1onal TlD, ''Conoc1m1ento y ~ac1e~ad'', ''&u ObJet1va 

de estudia, desde perspec ti V.3 

conocimiento c1entÍ.fico que genera 
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dado ••. tanto en su dominio de obJeto mater-ial ("concreto real") 

su dominio de objetos conceptuales ( "concr•eto 

pensado"> .c••l 

Tronco divisional 

División integrada de la realidad economica, social y polÍtica 

del México actual. 

Introducción al estudio de la historia. 

Proceiao histÓt•ico de la sociedad capitalista. 

El capitalismo dependiente• América Latina. 

Los problemas del capitalismo: la Revolución 

influencia del socialismo en América Latina. 

México: economia, polÍtica y sociedad 

Desarrollo del capitalismo en México. 

'liliOViétic:a y la 

Integrar la tnterrelaciÓn de los aspectos generales de las 

relaciones sociales, la estructuración de la sociedad su 
conjunto y los procesos gociales, aplicando el conocimiento 

adquirido de los elementos especificas de la estructuración, 

desarrollo y movimiento de la sociedad. 

Tronco de carrera 

H Condiciones materiales de la sociedad 

El proceso productivo en general. 

El proceso productivo, formación de la fuer::a de trabajo. 

El proceso productivo, tecnificación de la sociedad. 

El proceso product1vo, creacion 

condiciones materiales. 

y t"ecreaciÓn de las 

Tronco c:omun •!" el proceeo curri.c:ular et. la. UAM-Xochi.ft'li.Loo. 

Mauri.c:i.o Andi.on,. ma.rzo lPeZ, 
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M Estructur-ac1Ón de la sociedad 

Estructura de la soc1edad en 

Estructura del parentesco. 

Estructura pr"oduct1va. 

Estructura da dom1nac1Ón. 

con Junto. 

M Or•den social y formas de concienc1a social 

Estructurc;o. nor~mat iva de la sociedad. 

La interpretac1Ón de las relaciones la. natur•aleza. 

La interpretacibn de las relaciones entre los hombres. 

H Procesos de la sociedad 

Procesos de cambio de la sociedad 

Procesos de división del trabajo 

Pro-=~~os de industriali;:aciÓn de la saciedad 

H Estructuración clasista de la sociedad 

Distinción entre clase soc1al y estratificación social. 

Determinación económica de las clases sociales. 

Estruc turac ic~m econ~mica de las clases sociales 

determinación politica de las clases sociales. 

La lucha de clases. 

M Movimientos sociales 

Los movimientos socialeg 

Los movimientos campesinos 

Los movimientos obreros 

Otros movimientos sociales 

9ener·al 

as 

y 



Areas de concentrac:iÓn 

Educ:ativa 

Rural 

Del traba jo 

Se ane>ea el plan de estudios de la Lu:enciatura en Sociolo9ia. 

aprobado por el Colegio Acad~m1co sesión del 28 de Julio, 8 y 

9 de agosto 1978 al final del capitulo. 

El l'BOPACION DEL MAPA CURRICU.AR 

Se hace porque aunque el plan de estudios tiene modificac:iones en 

cuanto ac:omodac:iÓn de módulos, su proceso de ensef'S:an::a 

aprendi:•je no tiene modificaciones. 

El Mapa Curricular que se elabora en lo referente a la carrera de 

la licenciatura en sociolo9ia de la UAM-Xoch1milco, disef'la 

través de las unidades que constituyen o integran cada mÓdulo. 

Se inicia a P•rtir de el primer plan de estudios propuesto cuando 

empie:• a laborar dicha institución, partiendo del tronco común que 

abarca el tronco inter-dividisíonal y divisional, que se cursan el 

pr-imer-o en el inicio del ciclo escolar o sea el primer semestre y, 

el tronco divisional se cursa el g,egundo y tercer semestre. 

El tronco de carrera que se cursa de cuarto semestr•e noveno 'SC 

trabajar-á unificando con los dos troncas anteriores con el f1n de 

obtener una relac:ic;n mas completa de la secuencia c:¡ue tienen los 

módulos unos con otros a través de unidades. 

Un• v•z obtenida e~ta elaborar-á análisis 

completo respecto a las áreas de concentración. 
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El mapa curricular se elabora1•á a part1,. de los sel"Ialam1entos que 

propone Tyler sobre la necesidad de establecer los elementos del 

contenido por ense"ar que se apoyan aquellos de otras 
asignaturas. Cuando estos pertenece~. @l tril'flestre anterior 

posterior, los denomina relaciones verticales, y cuando son del 

mismo semestre, los denomina relilciones hori=ontales. El autor 
propone •qui los criterios de cont1nu1dad1 secuencia e intesraciÓn, 

como •sp•ctos orden•dos del contenido de un plan de estudios. 

Poateriormente T•b• profundi~a en este aspecto y se"Ala el papel 

r•l•v•nt• qu• tiene l• determinación de las nociones básicas como 

CU1"ricular 1 el 

cont•nl do 'iU& intesra. lo'S planes de estudio debe quedar formal i :.a do 

• P•rtir d• un• propue•t• b~tiica en un programa escolar. 

En el sistema de l• Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 

que•• h•cia dond• se enfoca •l desarrollo el proyecto se realizará 

una inve•tigaciÓn de la vinculación que existe entre un contenido y 

otro en lo referente a la continuidad, secuencia e 1nte9raciÓn en 

el plan de estudios, por consiguiente se presenta el desgloce de la 

c•rr•r• de Licenciado en Sociolog{.,, solo en lo referente a lo que 

ew.conocido como tronco de carrera, sin áreas de especialidad o sea 

solo d9l cu•rto al noveno trimesre. 

Observaciones a los módulos. 

En tronco de carrera 

MÓdulo l FaltÓ la r•laciÓn del sujeto con la sociolo9Ía. El 

módulo las principales corrientes 

~oclolÓgic•• en los aspectos dei sociologia y sociedad, 

mo•trando condiciones 9ociales concretas 

propuest• teórico metodolÓgtca. 

NEXO 
METODOLOGIC:O 
DE C:ARAC:TER 
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Todo dentro de un marco general para futuros discursos 

te~rico metodolÓgicos y de información histórica. 

MÓdulo 11 Precisar y sistematizar les contenidos teórico 

HÓdulo 111 

MÓdulo IV 

metodolÓgicos y de información histórica referente a l•• 
relaciones sociales de produccibn donde se abordani la 

formación, estructura y funcionamiento, así como sus 

relaciones generadoras de la praxis productiva 

permitiendo derivar Clue estas relaciones no son entre 

individuos sino entre categorías sociales. 

Se retoman los aspectos del mÓdulo !I para reubicar y 

precisar el fenÓ~no de la desiguald•d soci•lt 

destacando la formación y desarrollo de categorias 

&ociales1 COMO son• el status e estratificación social, 

la lucha de cl•ses, l• proletarizaciÓn, los movimientos 

soc:i•les, etc:. particularizando en el caso de México. 

L• trascendencia de las relaciones de clase ampliándose 

con diversas posiciones teórico metodolÓgicas, respecto 

a las relaciones juridicas, politicas e ideolÓgicas 

<Estado, partidos polÍticos, el derecho, la ideologÍ•> 

que son otro s.edio de control social. Se ilustran con 

el caso Mé><ico. 
1 

MÓdulo V El cambio 5oc:ial sobre posturas teórico metodolÓgicas, 

consider•ndo las transformaciones estructurales y no 

estructurales de la sociedad <Rev. tecnolo9ia, rev. 

social, desarrollis•o y modernización>. Revolución y 

reformi~mo. 

MÓdulo VI Movimientos polÍticos y sociales, como hechos histórico• 

de movimientos revolucionarios (b~rgués y proletariado y 

popul ismo, 
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mesianismo, golpes mi 1 i t~res, religiosos, feministas, 

etc. ilustrando algunos mov1m1entos con el caso HéNico. 

El objetivo .fundamental del sio;:tema nodular consiste en reali=ar un 

pr'Oceso de investigacibn interdio;,ciplinaria de la realidad 
histórico social, a lo largo de cada unidad modular tmÓdulol y en 

la totalidad de las unidades modulares <per.fil de carrera). Cada 

unidad modular est.i orientada a ot:Jjetivos especif1cos que pretenden 

lograrse a través del proceso de ensef'l.an::a-aprend1::aje. 

La interd1sciplinar1edad en la Oivis1Ón de Cienc1as sociales y 

humanidades de la UAH-Xochimilco, establece formas de or9ani2aciÓn, 

estructuración curricular y desarrollo en el pt•oceso enseftanza

aprendi zaJet y opera en lo adm1n1strativo en lo 9ue se refiere a la 

docencia de investi9aciÓn y el servicio. 

Jaan Piaget y Pierre Ouyve, establecen que la interdisciplinariedad 

ocurre cuando hay una cooperación entre varias disciplinas 

resultando de esto una reciprocidad de intercambio que permiten un 

enriquecimiento mutuo. La interdisciplinariedad plantea la 

integraci~n de estructuras, de m~todos y conceptos que no niegan la 

existencia de las disciplinas, sino que intercambia e interacciona 

con el objeto de conformar relaciones homo9eneas para comprender de 

manet"a mas ar-mÓnica la realidad. 

A nivel de aprendi~aje la interdisciplinariedad tiene como objeto 

fundamental la transferencia del conocimiento de una 

inte9rada hasta dond• la lÓgica y la enseftan2a le permita. 

manera 

La UAM con el fin de brindar interdisc1plinar1edad, todos los 

alumnos deben cursar el tronco general en el pr imet- afto de su 

formación profesional. Los ciclos escolares son trimestrales, doce· 

trimestres en cuatro anos. 
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"La Unidad Xochimilco ha intentado llevar a la pr"áctica la mayor 

parte de los postulados de la Reforma Educativa y ~ste intento 

tr~aduce en ld implantación de innovacion la ensenanza 

supe•'101'. 

En el tronco tnterd1v1s1onal y tranco divisional está concebido el 

diseno modular como la integración de alumnos y docentes qe pueden 

encontrar" las bases do la interdiscipl 1nariedad de tal manera, que 

los estud1~ntes sean iniciados una metodolo9ia comun, 

desarrollen su actitud critica sobre los problemas planteados en 

los módulos que están conectados con la realidad y participan de 

estos problemas generando una visi~n mas inte9radora, de los 

fenómenos de la propia realidad. 

El area de concentración tiene el propósito de orientar la 

formación de estudiantes hacia una area de aplicación mas 

especifica del conocimiento que se desprende de problemas concretos 

de la realidad social mexicana; para que los profesion1stas ten9an 

la capacidad de planear o introducir activamente en la solución de 

la problemática correspondiente. 

.. 1 ar ea de concentración 

del trabajo d .. 1 estudiante 

El proceso de enseftanza-aprendizaje 

acreciente la capacidad práctica 

trav~s de la investi9ac1~n integral d" la problem,;tica que lo 

9eneral se organiza 

problemas nacionales. 

torno al conocimiento d" los 9randes 

En el área oe concentraci~n se le permitir,;, al estudiante alcc11nz~r 

mayor profundidad en 

principalmente de su carrera, 

algunos 

podrá 

aspectos 

mejorar 

del tronco1 

técnicas mas 

desarrolladas sobre problemas especificas y podrá internarse con 

m~s precisión en el campo de 1nvesti9aciÓn. 

El proyecto Xochimilco, con su alternativa modular, se fundamenta 

en una concepcJÓn de universidad critica y actuante en donde al 
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estudiante participa activamente en su propia formac iÓn la 

posibilidad de transformación de realidad en la que v1ve.f•P1 

Para que este objetivo se volviera real1d~d o p,:1.ra poder cumplir 

sus propÓ•itos, propone una peda9ogÍa cientÍf1ca, que busca unir la 

docencia, la investigación Y.el servicio, a partir de una ensef"l:an::a 

por problemas de la realidad conocidos como objetos de 

transformación. 

D•ntro d• ••t• pedagogía se involucra ruptura teórica 

•le,..nto estructurador de la enseftanza y eleva a la realidad la 

condición de instancia motora en la producción y transformación del 
sab ..... 

L& nuev& alternativa peda9Ógica establece come premisa la 

definlc1Ón de objetos de la realidad y la elaboración de unidades 

de •nseftanza en torno a esa objetivo, donde se conjugan diversas 

ciencias y t~cnicas¡ para dar respuestas c1entificas. 

Para conseguir esta• respuestas cientif icas 

pedagÓgica cuenta con un método que resulta de un 

esta alternativa 

enfoque teórico 

deductivo, lo cual se refleja en la propia organización del plan de 

•studios. 

Esta nueva alternativa peda9Ó9ica debe brindar un nuevo enfoque 

las relaciones universidad-sociedad por-que debe convertirse en una 

w~ciÓn d• cambio y transformación de la misma división de trabajo 

g•n•r•ndo nuevas dimensiones de la práctica social de las 

profewion•• porqu• la formación y el servicio deb@ ser una relación 

dial~ctica, dicha relación dialéctica cuenta con las siguientes 

ba•••• 

o,.. crU .• PP• •· 
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Las base5 peda9Ó9icas del sistemd modular son: 

Al Aprendizaje por descubrimientos 

B> Interdiscíplinariedad 

C> Secuencia 

0) Responsabi l 1dadl 

E) Participación 

F> Evaluación per•anente 

A) Aprendizaje por descubrimiento.- Aqui el conocimiento se 

adquiere mediante la aplicaciÓn de un principio teórico a una 

realidad concreta, 109 objetivos que se pretenden en el 

proceso educativo est~n orientados a refor:ar la curiosidad 

ctentffica y desarrollar el espÍritu de investigaciÓn, puesto 

que se parte -en proceso inductivo- la realidad concreta 

para descubrir y analizar los problemas mas significativos, 

plantear soluciones y proyectarlos al futuro. 

B> Para aplicar el concepto de interdisciplinariedad resultaria 

muy amplio por lo.cual ~olo se explicar~ en relación de como 

se utiliza en este siste•a tnadular, la tnterdisciplinar~iedad 

es retomada del •ovi•iento de la Reforma Peda9~9ica en las 

primeras décadas del siglo y en"México ingres¡a a las escuel•s 

en Ja época de 105 treintas, donde se plantea la particip•ciÓn 

activa del estudiante y la or9aniz•ciÓn sumando esto la 

revolución cientÍfica técnica, la interdisciplinariedad en 
esta unidad se 111aneJa • través de sus contenidos 

relacion~ndolos con la realid•d· 

En lo~ inclsos que se anotaron posteriormente •• sobre •ntiende 

porque son acciones que el mismo alumno determina. Por lo tanto se 

puede ubicar al aista.a tn0dular Xochimilco entr• las cort"i•nt•• 

educativas del movi•iento de Reforma PedagÓgica, que ge inicia a 

principios de slglo y dentro de la polittca nacional 

internacional de aodernizaciÓn. Ampliación y d•mocratizaciÓn. 
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Desde el punto de vista pedagÓ91co-d1d~ct1co incot·pora principios 

global 1zadores de los coro tenidos de aprend1 :.aje una 

ar"ticulaciÓn de los mismos, s1rn1lat"eS a.l método de pr·oyectos 

l• fundamentación program;t:ca ¡ algu~~s base~ ~ogn~5Clt:v~s en el 

••pecto ps1colÓ9ico. 

En los documentos se 

fundamentar" las 

hacen algunas 

propuestas 

re-ferencias 

senerales 

de P1ciget F~rc-

del •Ti.? todo 

•n•eftanz•-•prend1:::aJe y se omiten las relaciones de las propuestas 

educ•tiv•s con corrientes o teorias peda9Ó9icas. 

El punto de partida est~ constituido por la epistemolo9ia y su 

integración• la formacibn profesional1 ya que busca que los 

estudiantes aprendan a utilizar el método c1entifico y sean capaces 

de investigar, •si r.:omo resolver problemas concretos de la realidad 

•oci•l. 

"Cotilo m_;todo de enseftan:.a-aprend1zaJe 1 el sistema educativo modular 

CSEM> presenta las siguientes características: 

1. Es global, es decir, aborda el objeto de conoc1miento como una 

totalidad, sin reducirlo a infor'"maciÓn parcelada. 

2. Es activo, ya que se concibe al conocimiento como consecuencia 

de la bi'.'!squeda sistem.itica que realiza el estudiante, 

coordinado por el docente. 

3. E• critico, puesto que considera que el saber y los objetos de 

conocimi•nto cambian y evolucionan social 

h istÓr ic:amente. "°, 

<!90> Vel.Gaco, a. y ••rr~ E\. •\•l'mo. modulo.r y lo. eneef'(Gnto.. de 
lo -e.e¡,,_ V•l•rl.--o.rlo y Sool•cn1.co. .... 1.co. AWEFWYZ. t.P?P. 
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En el sistefl"la modular de la educaclÓn se ors•nl~a en torno a los 

problemas óe l~ real~dad '0~T.) a los cuales se enfrenta a les 

profes~onlstas, mientras que en la didáctica modular ~e plantea que 

como ensenar, par~ esto util1:a C:C)mc elementos 

princ1p~les la 1nvesti9aciOn modular y el trabajo grupal* El 

aprend1::aje óe 9rupo que se plantea <SEN> se apoya en la teorÍ• del 

conocimiento y del pensamiento que operan en un determinado 

contexto social. 

Ten1endo present~ que el aprendizaJe de s~upo es un proceso de 

trans-for•l'lac1Ón mutua: la persona c-a.mbia por la influencia del grupo 

y este por la acci¡;n de sus mie.mbros.CHJ 

El concepto de grupo tíene gran importancia en el proceso ensenanza 

aprend1:aJe de esta unidad. Es decir, el •prendi:aje está 

caracteri:ado como un proceso vincular <en vinculo se dan procesos 

de comunicacibn y aprendizaje) y todo aprendizaje se d~ un 

contexto social. Al utilizar el t~rmino proceso, es porque el 

aprendi::aje itnplic:a una nociÓn de c:ambiot y vincular porque el 

aprendi=aJe siempre se da con otro aprehdi::aje. En encuentro con 

otro, desde un proceso de comun1caci~nt que significa incorporaci~n 

a lu9a~es distintos de un lugar com~n. 

Los problemas de la r-ealida.d llamados eh el sistema ntodular objeto 

de transformación <O.T> deberán ser entendidos como ºun problema de 

la. realidad relevante, vigente, pertinente y socialmente definido, 

al que se emfr'enta una determinación pr~ctica profesional.t5&i 

Este objeto de transformac1~n corresponde a un curriculum innovador 

y est~ articulado con la pr.;ctica profesional siendo n&cesario un 

(~UJ Op. ci.\.. P• •• 
C$2:> aerra.f'\O, aoto.\.. ObjeLo et. TT0"'9l<W""4oCÍ.;,,... y SO.,,.c.a.ci.oT\, Poro 

Uni.ver•\.\.G.1'1.0, ~;tt'-eo, •ttUAM. Sept.. .t.Pet., 
94 



proceso de ensef'l:an:?a-aprend1:?aJe que sea format1vo y favore:ca la 

9enerac::1~n de c::onoc::1m1entos que se apoya el O.T y éste t1ene 

fund•m•ntac1Ón en los esquemas de accíÓn de P1a9et Cu objetos de 

proceso> antes menc1onados. 

U teoría de J. Pia9et cuenta con un apoyo ep1stemol~91co1 "que 

l• teoria dl!l conocimiento válido, e incluso s1 el conoc:1m1ento 

e5 nunc• un estado y constituye siempre proc::eso, es 
ea•nc1altr1ente el tr.insito de una ·.talide: menor a una superior. De 

•qui resulta que la epistemologia es necesaríamente de naturale:a 

int.,-disc1plinaria, puesto que un proceso tal susc1ta a la 

cuestione~ de hecho y de v•lide:, que apunta a como el conoc1m1ento 

alcanzA lo real, y, por lo tanto, de cuales son las relaciones 

entre •l suJeto y el objeto. La primera regla de la ep1stemologia 

9en~tic:a es una regla de colaborac:1Ón puesto que 

estudiar como aumentan los c:onoc imientos". t59l 

la teoria de P1aget debe 

objeto es 

dísef'l:ar 

situaciones de aprendizaje ctue tensan sentido, 9ue favorezcan el 

des•rrollo y la inictat1va1 que le posibilíten interactuar con los 

objetos de conocimiento. experimentar con ellos, para asi afrontar 

conflictos co9nosc:itivos que la acercaran progresivamente a traviis 

de un• serie de errores sistem.iticos y constructivos al 

conocimiento objetivo por un proceso de descubrimiento. AsÍ el uso 

del conocimiento cientifico c1•ea una práctica nueva super"íor. 

En la actualidad, el conocimiento se considerando 

pro9resivamente mas como un proceso, siendo fundamental la 

tr•nsform•ciÓn del conocimiento -estado en conocimiento- proceso. 

En la Universidad Aut.;noma Metr•opolitana, unidad Xochimilc:o, el 

la producci~n y 

CSS> Op. ci\.. pp. 
95 



reproducción del saber a través del estudio de problem•s de objeto 

de transformaci~n extraido del contexto social real de las 

prácticas profesionales <operan y act~anl. 

Sin el áni~o de ser reiterativo la experiencia concreta de la 

carrera de sociologÍa enriquece los elementos característicos de la 

Unidad xoch1milco. 

l. Sistema departamental y por divisi~n del conocimiento que 

enriquece, apuntala y profundiza proyecto d• 

interdisciplinariedad. 

2. Unidades acad~micas autónomas <Unidad l:tapalapa, A:capotzalco 

y Xochimilcol con rector, comunidades académicas, presupuestos 

y autonomía para dise~ar modelos de enseftanza nivel 

profes ion a 1. 

3. El proyecto de formación inicial por divisiones aterriza en 

procesos de enseftanza-aprendiz•je 9lobalizadores, 

relación Universidad-sociedad de ahi la riqueza del 

de la 

tronco 

general interdivisional1 divisional y área de concentrac:iÓn. 

4. La metodologia del sistema tnadu1ar que descansa en un m~dulo 

(instrumentado teÓrico-práctico) que integra tanto las 

alternativas de ensenanza-aprendi~aje más activas como lo m~s 

representativo de la tecnolo9Ía educativa. 

5. La signif icaciÓn de la c~rrera de sociologia con area~ de 

concentrac.i;;n que pretende satisfacer las necesidades de la 

sociedad en los campos educativos, rural y del traba.Jo. 

b. La alternativa de trabajar bajo un esquema de s.prendizaJe 

grupal que rompe con la tradici~n de como se venia ensenando 

la sociolo9ia. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO 
Oivisi~n de Ciencias Soc:iales y Humanidades 

Licenciatura en Sociolosia 

TÍtuloa Licenciado en Sociolo9Ía 

PLAN DE ESTUDIOS 

l. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

Fer••,. un profeaion•l posee&Or" de una 91.ctitud critica: ante la 

proble.n~tic• •acial, capacitado para la investigación c1entif tca de 

la sociedad en su conjunto asi como de los procesos particulares¡ 

capaz de inter"veni,.. en su transformación, ya sea por medio de la 

acción pr~ctica directa o a trav~s de sugerencias para toma de 

d•ci•iones. 

11. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

l. PRIMER NIVEL• TRONCO GENERAL 

1.1 Primer 9ubnivel1 Tronco interdivisional 

a) Objetivos 

Integrar en el alumno una nocion clara de lo que es el conocimiento 

cientÍfico. Desarrollar capacidad critica y una visión 

interdiac:iplinaria de los problemas. Desplegar habilidades para la 

utilización de los elementos metodolÓ9ic.os1 técnicos e 

in•trumentales. Seftalar las relacione& de la actividad c.ientifica 

con la sociedad. 
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b) Trimestres& Uno (1) 

cJ Unidades de enseftan:a-aprendi:ajel 

CLAVE 

300000 

NOHBRE HORAS 

CONOCIMIENTO 28 
V SOCIEDAD 

CREDITOS TRIHESTRE SERIACION 

28 

1. Proceso histórico de la ciencia 
2. Dife1~enciaciÓn de las cienci.a.s 
3. lntroduc;ciÓn al proceso de investi9aciÓn 

cientifica I y 11 

1.2 Segundo subnivel& Tronco Oivtsion•l 

a) Objetivos: 

Que el alumno obten9a una visión integrada a la realidad econÓmic:a, 

social y polÍtic:a del MéKico actualy aplique los elementos teóricos 

y la información general al estudio del problema especifico del 

pais, integrando adem.is, conocimientos de matemáticas aplicadas 

las ciencias sociales, metodolosia y t~cnicas y habilidades de 

inve9ti9aciÓn y redacción. Proporcionar los conocimientos b.istcos 

de las disciplinas sociales que se ofrecen, con el objeto de que 

los estudiantes estén en mejor y más' cierta posibilidad de decidir 

su or-ientaciÓn vocacional y de cursar la carrera que se ajuste 

esta selecc:tÓn. 

Que el alumno comprenda las características fundamentales del 

proceso histórico social de Am~rica Latina y eKplique su condiciÓn 

de sociedad dependiente insertada en al capitalismo mundial y la 

alternativa planteada por el socialismo. 

b> Trimestres: Dos CII y 111) 

e) Unidades de ensenanza-aprendizajei 

CLAVE 
320000 

NOMBRE 
HISTORIA V 
SOCIEDAD 

HORAS 
t - p 
15-b 

CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 
36 11 300000 
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320001 

1. Introducci~n al estudio de la historia 
2. Proceso histórico de 1C11 sociedad cap1talista 
3. El capitalismo dependiente: Am~rica Latina 
4. Los eroblemas del capitalismo: La RevoluciÓn 

Sovietica y la influencia del socialismo en 
América Latina. 

HEXICOs ECD
NOMIA POLl
TICA V SO
CIEDAD 

15-b 36 111 

t. El desarrollo del capitalismo en Mé;nco. 

TOTAL DE CREDXTDS EN ESTE NIVEL 100 

2. SEGUNDO NIVEL• TRONCO BASICO FROFESIONAL 

•> Objetivoss 

320000 

Integr•r en el alumno la interrelaci~n de los aspectos generales de 

las relaciones sociales, la estructuración de la sociedad su 

conjunto y los procesos sociales, aplicando el conocimiento 

adquirido a los elementos específicos de la estructuración, 

desarrollo y movimientos de la sociedad. 

b> Trimestresz Seis (IV, V, VI, VII, VIII y IX> 

e) Unidades d• ensenan%a-aprendizajel 

CLAVE 

320123 

NOMBRE 

CONDICIONES 
MATERIALES 
DE LA 50-

HORAS 

t - p 
15-b 

CREDITOS TRIMESTRE SERIAC!Ot< 

3b IV 320001 

C l EDAD 

t. El proceso productivo_en general 
2. El proceso de formacion de la fuerza de trabajo 
..J. El proceso de ocupación d~ la naturale::a 
4. El proceso de tecn1ficacion de la soc1edad 
s. El proceso de creación y recreación de las 

condiciones materiales 
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320127 

320131 

320135 

320140 

320145 

ESTRUCTURA
C l ON DE LA 
SOCIEDAD 

15-b 36 V 

1. Estructuración de la sociedad en su conjunto 
2. La estructura de parentesco 
3. La estructura de producción 
4. La estruc:tur"a de dominación 

ORDEN SOCIAL 
Y FORMAS DE 
COCIENCIA 
SOCIAL 

15-6 3ó VI 

l. La estructuración normativa de la sociedad 

320123 

320127 

2. La interpretaci~m de las relaciones con l• natu,.alez• 
::!:. La interpretacion de las relaciones entre los hombres 

PROCESOS 
DE LA 
SOCIEDAD 

36 VII 320131 

l. Proceso de cambio~de la soc:ied~d 
2, Proceso de division del tr'Slbajo 
3. Proceso de industrializacion de la sociedad 

ESTRUCTURA
C l ON CLASIS
TA DE LA SO
CIEDAD 

36 VIII 32013S 

1. Distinción entre clases. sociales y estratif1cac:iÓn 
social , ~ 

2. Oeterminacio~ econoTica de las clases sociales 
3. Estructui-acion economica de las clases sociales 
4. Determinación politica de las clases sociales 
5. La lucha de clases 

MOVIMIENTOS 
SOCIALES 

15-6 36 

1. Los movimientos sociales en general 
2. Los mov1m1entos campesinos 
3. Los movimientos obreros 
4. Otros movimientos sociales 

TOTAL CREDITOS EN ESTE NIVEL 218 

100 
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3. Tt::RCER NIVEL DE ESTUDIOS: AREAS DE CONCENTRACION 

a> Objetivos: 

Orientar la formación del estud1ante hacia un area de e~plicaciÓn 

del conocimiento, que se desprenda de problemas concretos de la 

realidad mexicana, iniciando una especiali:aciÓn de la Sociolo9ia, 

qu• incremente la capacidad práctica de tr•abaJo del estudiante 

travás de la investigación integral de una problemática. 

b> Trim .. tre~i Tres <X, XI y XII l 

Al SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 

e) Unid•des de ensenanza-aprendizajes 

CLAVE 
320U52 

NOMBRE 
SOCIOLOGIA 
DE LA EDU-

HORAS CREDITOS 
t - p "lb 
13-ln 

TRIMESTRE SERIACION 
X 320145 

CAC l DN 1 
Organi::aciÓn y diseno de la investigación 

320160 SOCIOLOGIA 
DE LA EDU-

13-10 36 XI 3:?0152 

~:;~~~a~ibn de la investi9acibn y comunicacibn 
de resu 1 ta dos 

320169 SOCIOLOGIA 13-10 36 XII 320160 
DE LA EDU-
CAC l ON 111 
La planeaciÓn de la educación 

TOTAL DE CREDYTOS EN ESTE NJ:VEL 106 

Bl SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 

e) Unidades de ensenan::a-aprendizaje: 

320161 SOCIOLOGIA t - p 36 320145 
DEL TRABAJ9 1 13-10 
Or9an1::acion y dise"o del trabajo 
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320170 SOCIOLOGIA 13-10 3b XI 320161 
DEL TRABAJO 
II 
Real izaciÓn de la investigac:iÓn 

320172 SOCIOLOGIA 13-10 3b XII 320170 
DEL TRABAJO 
111 
Análisis de datos y c:omunic:aciÓn de resultados 

TOTAL DE CRElITOS EN ESTE NIVEL 108 

C) SOCJOLOGIA RURAL 

e:) Unidad de enserlanza-aprendi~aje: 

320153 SOCIOLOGIA t - p 
RURAL I 13-10 3b 320145 
Organizac:i~n y disefto de la investigac:iÓn 

3201b2 SOCIOLOGIA 13-10 3b 
RURAL II 
Reali:zaciÓn de la investigación 

320171 SOClOLOGIA 13-10 3b 
RU¡;¡AL Ill 
Analisis de datos y c:omunicaciÓn 

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 

4. DISTRIBUCION DE CREDITOS 

PRIMER NIVEL <Tronco General> 

SEGUNDO NIVEL (Tronco B~9ico Profesional) 

TERCER NIVEL <Area de conc:entraciÓn> 

TOTAL 

102 

de 

XI 320153 

XII 320162 

resultados 

108 

100 

21b 
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111. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA 

t. Ha.ber cubierto un total de 4~4 créditos 

2. Curnplir con el sef"'vicio social de acue1"do con los lineamientos 

emitidos por el ConseJo Acad~mico de la Unidad. 
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L~ r~ique:?a del abordaje de est~ eaperiencia concreta que es conoc:ef4 

o ac:erc:~rse a la UAM-Xochim1lco permite plante~r por un lado una 

ser1e de conclusiones fundamenta.les sobre el accionar de esta 

unidad y por otro lado alternativas dignas de retomarse, ampliarse 

en otras tn-stituc:iones de ensef'tanza superior, por supuesto con un 

proyecto serta que, tome 

inst1tuc1ones, etc. 

cuenta las c:arac:teristicas de las 

La creación de la UAH-Xochimilco está fundada en la potitica 

académica dentro de un encuentr"o 9eneral de una serie de 

condic1onarnientos sociales, histórico y polittcos. 

La lJAM-Xoc:hímilco sBf'tala 9ue la educ:ac:iÓn no puede ser 

arbitraria, separada de la realidad en un contexto 

polÍtico, econom1co y socio! como tampoco de los 

obJet1vos culturales de la sociedad, de sistema de 

valores, de la demanda de la estructura ccupacicnalt nt 

del reconocimiento social 9ue se otorga a los d1fet•entes 

pro+esíonales. 

La planeaciÓn educativa de la UAM-Xochimilco debe tener 

por obJeto el desarrollar las facultades creativas y 

críticas de los individuos, asi como brindarles la 

oportunidad de adquirir una sÓlida formación 9eneral que 

les capacite para en/rentarse a cambios tec:nolÓgicos y 

ocupacionales mediante el instrumento adecuado de 

pr•eparar t¿cn~co"5 de alto nivel y los pro'fesionales 

necesarios. 

Es. necesario C\Ue la investigaci~n en todas sus -lormas. 

esté en la ba~~ del proceso de ensef"tan::a aprendizaJet y 

que los individuos tengan una formact~n 
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(!!MI Op. 

inter"d1sc1pl1nar1a que les permita despla;:arse de unas 

e5pec:1al1dades a otras dentro ae ca1t:pos af1nC?s. 

El cu,.r1c:ula con conten1Clos for.,..:?l<?s s.uf1c1entemente 

s~l1dos e interd1sc1pl1na1·1os, as1 como la fle:cib1l1dad 

debld• para aceptar las mod1f1cac1ones de la~ necesidades 

15oc:1ales y las de adaptac1Ón del ind1 .... 1duo. 

Los lineamientos del proyecto Xochun1 leo 

epistemolÓg1cos, pedag~g1cos y sociales. 

La~ dos tendencias en que se mover~ la UAM-Joch1m1lco 

por un lado la. modern1.::.:oi:i.Ón y por el otro la vinculación 

universidad sociedad i1gando ¡n~est13ac1~n. docencia y 

serv1c10. 

El concepto de un1vers1dad que se maneJa la unidad 

Xoc:him1lco es "la un1vers1dad se entiende como una 

instancia formadora de proiesi.onistas, que partir" de 

un• •·elaci~n d1st1nta con la produce 1Ón desde l• 

pers?ectiva de su práctica profesional <emergente), se 

enc:al"gara de satisfacer" las necesidades de la 9ran 

mayoría de la poblac:1Ón. El peri1l profesional del 

egresado de la unidad Xoch1m1lc:o se disena desde 

concepcion de la pr~ctic:a profesional 

social". m•• 
práctica 

Desde esta propuesta se define el c:onocim1ento de acuerdo 

a los sectores sociales que benef1c1a su producci~n y 

distr ibuciÓn. 

Las co1•r1entes educativas subyacentes al proyecto son: 

PP• ?. 
1()5 



La peda909Ía de la 11berac1Ón 

b La pedagogia autogest1onar1a 

La concepción de grupos operativos 

Los pr1ncic1p1os de estruc.tw·<'\c1Ón de conocim1ento 

de Ptaget. 

El planteamiento de 1nterdisciplinar1edad 

Aunado a estos principios se encuentr'a la propuesta 

or9ani::ativa del disef'lo curricular integrativo que 

articula las funciones de docencia, investigación y 

servicio. 

La pedoJ.909ia de la liberación r·e-fleJa los pr•incipios 

freiría.nos tales como: considerar al estudiante como 

creados de su propio aprendi::aJe, siendo 

participativo. 

agente 

La Universidad Autónoma Metropolitana se pr'esenta como 

alternativa a la educación superior con las siguientes 

orientaciones básicas: 

a 

b 

OesconcentraciÓn de los centros de educación 

superior en el .irea metropol1tana y su ub1caciÓn 

zonas periféricas a cuya actividad industrial de 

servicios pudiera vincularse la educación. 

Organizaci~n departamental para proporcionar 

trabajo inte1·disciplinario. 

el 

e Distribución en los periodos lectivos por trimestres. 

d Eliminacion de la tesis pro.fesional como requisito 

de titulación. 
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e lmplantac1Ón generci.l del tro'lco comun 

inicial de las C!~ersas carreras. 

fase 

Sistema. de 9ob1e1·nc; a tr-""·,,,.;s de c..-g3nos colegiados 

acad~m1cos 
or"9an1 zará 

y 

estudiar-tes, l;rabaj.:i.dores 

aom1n l s trat i vcs, r.:::'::lntrol 

través de la re13lamenta.c1Ón 

concentrac1Ón de las oec1s1ones pr:.r.!'.:1¡::ales por· 

par·te de los d1rect:.vos. 

La UAH-Xoch1m1lc:o cuerita con principios para la propuesta 

modular que aqui se establece y son: 

lnte9rac1Ón de la. docencia, la invest19aciÓn y el 

servicio. 

b Vinculación con la educación con los problemas de le 

real 1dad. 

d 

Organ1:ac1Ón global de las unidades de 

enseftanza-aprend1:aje tmÓdulos>, en ter" no 

p1•oblemas de la real id.,_d, cuyo estudio se aborda de 

manera interd1sc1plinar1a. 

Participaci~n activa del estudiante en formac:i~n. 

Mod1f1c:ac:i~n del trabajo del profesor universitario 

convir•tiéndose en del proc:eso 

enseftanza-aprendi:aje. 

Estos pr1nc:ipios de la UAM-Xoc:himi lc:o pt'etenden: 

a La formac:iÓn de un proTesional interdisciplinario. 
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b La vinculaci.;n del proceso ensenan::a-aprend1zaje, 

con problemas concretos de la realidad. 

Desarrollo de la capacidad critica. 

d Desarrollo de la capac1dad creativa. 

El sistema es un conjunto de elementos conectados que Qe 

retoman en el s.istema modular porque formula un modelo r1e 

enseftanza. l larna.do m;,dulo el cual se entiende "un 

conjunto de elementos que convergen en el planteamiento 

de an~l1sis y eventual solucibn de un problema de la 

realidad, q1.1e en este caso se relaciona con un proceso de 

ensef'fan::a-aprendizaje en un marco interd1sc1pl1nario.c:s?11 

El estudio de ANUIES no calendari ::Ó los egresos de la• 

generaciones de e-a.tudiantes teniendo desfase por lo cual 

el ingreso es menor al previsto. 

Para Bernstein la educaci.;n realiza en tres sistemas de 

mensaJes, uno es el curriculum, otro la pedagogía y el otro es la 

evaluac.1~n. 

Currículum, es el instrumento para la distr ibuc i~n del 

conocimiento: va a ser el estudio de la realidad, el análisis del 

entorno y en esto podetnos ver el gran instrumento da dom1n10 que es 

".) puede ser este curriculu9'1 con esto SP determina en eJerc.icio del 

poder porque con ~ste se del im1 ta que! va.~os a ver determinada 

clase y cbmo se dan los tiempos, pero no se ubica en su realidad 

social. Es decir, el curriculum una de las formas efectivas de 

ejercer el poder en la formaci~n de las nuevas 9eneraciones. 

nocuno.n\o XC><:hi.ftli.lco. ••nt.es>roy.-clo po.rQ ••la.bl•c:•r la. Unl.dod 
X~h~"'\.1.c:o Ul"\\.V•~\.Qri.Q. del lllurr~ ela.borQ.Cfo ,;...i.n\.O dmt 
i97•, Dr, awwi.;n Vi.\~. 
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.&ernstein nos d1cE que el CLwr1culu,.., t1ene do;: :::dracterÍst1cas: la 

primera es la clas1f1cac1Ón, ::iut.> es el gra 0::io de sosten1tr•1ento de 

las fronteras de los contenidos. Entonces, la cl.;.s1f1cac1Ón es una 

forma en que el curr iculum es impleme,...ta:jo co.··o una estrLtt.:tur·a de 

dominio siendo esta clas1f1cac1~n arb1tt·ar1a porque ~e puede 

estudiar muchas cosas a través de una c1enc1.o. pero el concepto de 

curr1culum y clas1f1cac1~n lo lmp1de no por 1nco~pat1b1l1dad de las 

disc1plínas, sino porque la cl.:ls1f1cac1Ón a:-•udd. 

sistema social. 

r·eproduc it• el 

L• segunda ca tegor Í a de Bernste l n la 11 ama el marco. El marco 

determina el sistema del mensaJe, es la pedagogia, el contexto del 

conoc1nuento que se transmite y se recibe; el marco se refiere a la 

fuerza de los 1Ím1tes entre lo que se puede transm1t1r y lo que no 

se puede transmitir en la relación peda9Óg1ca. 

Con lo anteriormente mencionado se puede afirmar que quien controla 

vl currículum de las Universidades, en este caso p~blicas, el 

Estado. 

Esta nueva propuesta en un inicio se le dlÓ presupuesto, as1 como 

gente para que trabajat'a en dicho proyecto. Sin embar90, el 

tiempo ha perdido dicho apoyo presupuesta! y la capacitación del 

doce~te que ingresa a dicha inst1tuciÓn. 

Se rescata la propuesta de O T de Ciencias BiolÓ91cas y de Salud 

ímplantándola en las tres divisiones dentro de la Unidad 

Xochimi leo. PedagÓ91camente es rescatable el nivel de aprendi::aJe 

que se pretende alc•nzar a través de la interd1scipl1nariedad, ya 

que se tiene como objeto la transferencia del conoc1miento de una 

manera int:~g,.ad.:. hasta. dende lct 1~91ca de- la ensel"l'.anza lo permite. 

Su pedagogia cientifica que une doc:encia, investi9ac1Ón y servicio 

con problemas de la realidad, establece obJeto de la re.:ilidad 

conJugando diversas cienc1as y t~cn1cas para dar 
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cientif1ca.s, c:on un enfo9ue teórico deductivo 

d1al~ct1ca. 

una rl!!'l ac iÓn 

La refot·mo pedagÓ911::0 que se da a principios de si9lo 

M~xico, se establece a inicios de la d~cada de los 30. 

lnternac1onal con el la PolÍt1ca N""c1onal 

moderni=ac1Ón, se le ésta la Revolución 

tecnolÓ91ca, así como democrat12ac1Ón. 

La nueva cancepc1Ón del alumno y el docente en 

y a9u1 

Oentr-o de 

concepto de 

científica y 

proceso d@ 

enser'lanza-aprendiza.Je1 que por parte de otras instituciones se ha 

querido implantar esta nueva alternativa 1 pero no han lo9rado 

adaptarla de acuerdo a sus necesidades. 

El tratar de conocer el objeto de transformación de la Unidad 

Xochimilc:.01 lleva a un sin fin de conocimientos que lo 

e~tructura, no 109rando esta investig•cibn abarcarlaw todas, 

pues aunque se mencionan no se desarrollan todos sus elementos, 

para un lado aunque se consulta la biblio9rafia ya citada, no 

encon tr•Ó respuesta todas las presuntas, ni todo lo que 

estructura este obJeto de transformaci~n del sistema modular de la 

Universidad Aut~noma Metropolitana. 
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