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- I N T R o o u e e 1 o N -

Toda teoría parte o se inicia de la interacción del hombre -

con la realidad a través de la práctica, posterionnente esta teorfa 

sirve para interpretar o nx>dificar esa realidad. 

La teoría pedagógica también surge de la interacc16n del ped!_ 

gogo con los diferentes ámbitos y contextos en los cuales se desa-

rrol 1 a un proceso educativo; el conocimiento de los elementos que -

dan lugar a dicho proceso así como de las variables que en él 1nfl,!! 

yen, es determinante en el diseño de propuestas y alternativas ped!_ 

gógicas que sean coherentes con la realidad escolar e institucional 

a la cual se dirigen. 

. 
El trabajo que a continuación presento, responde a las necesi 

dades de un sector especffico de la población escolar a nivel supe

rior: Los alumnos y profesores de la Facultad de Ingeniería que de

sarrollan prácticas de.campo en las materias de Geología Física I y 

II. 

_ La elaboración del mismo fue paralela a la realización del -

"Programa de apoyo pedagógico a las prácticas de campo en la Divi--
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si6n de Ciencias de la Tierra" (1) que actualmente coordino en el 

Centro de Servicios Educativos de la Facultad de Ingeniería. 

Este programa contempla tres fases: 

- la primera que consiste en un trabajo de gabinete a tra-

vés del cual se analiza el programa de la materia en cues 

tión y el material escrito que existe con relación a las 

prácticas de campo; 

- en la segunda se detecta la problemática sentida con re~ 

pecto a las mismas, por medio de entrevistas a profesores, 

coordinadores y alumnos; 

- la tercera fase, la más importante es la asistencia a 

prácticas de campo ya que esta experiencia permite captar 

en su medio natural, las variables involucradas en el PrQ.. 

ceso de aprendizaje del alumno e hipotetizar cuáles de -

ellas pueden ser controladas a través de una asesoría pe

dagógica. 

La realización de este programa, me permitió obtener una -

percepción de las necesidades que con respecto al proceso de ense

ñanza-aprendizaje tienen los alumnos y profesores durante sus prác 

(1) PROGRAMA DE APOYO PEDAGOGICO A LAS PRACTICAS OE CAMPO EN -
LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA TIERRA, ELABORADO POR MARIA 
EUGENIA GONZALEZ TELLEZ Y GUADALUPE SALAZAR HERNANDEZ, DO
CUMENTO INTERNO DE TRABAJO, CESEFI, UNAM, 1981. 
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t1cas de campo, con base en esta información estructurar di feren

tes alternativas de trabajo que considero constituyen un material 

que puede ser de utilidad para aquellas personas que realicen 

prácticas de campo o bien experiencias similares. 



"Nunca terminará el movimiento de cambio 

en el mundo de la realidad objetiva y 

tampoco tendrá fin la cognición de la 

verdad por el hombre a través de la 

práctica". 

MAO TSE TUNG 
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CAPITULO 1 

CONCEPTUALIZACION DE LA PRACTICA V SUS FUNCIONES DENTRO 

DEL CURRICULUM DE LA EDUCACION SUPERIOR. 

El continuo avance de la ciencia, la obtención de nuevos -

conocimientos, requiere de la actualización constante de los méto

dos pedag6gicos que se usan en las Universidades; pero sobre todo, 

de un papel más activo del alumno en su propio aprendizaje. 

Este progreso de la ciencia, la tecnología y del conoci 

miento en general constituye un factor determinante que debiera di 

rigir la formación de los futuros profesionales al desarrollo de -

actitudes críticas; habilidades para el uso de métodos de estudio 

y de investigación; hábitos de trabajo intelectual, que propicien 

una actuación cada vez más independiente, a la vez que un comprom! 

so social en los alumnos que cruzan los recintos universitarios. 

Así, toda institución educativa a nivel superior, cuyo ob 

jetivo sea preparar profesionales útiles a la sociedad, enfrenta 

un gran reto y un enorme compromiso, dotar al alumno de los cono 

cimientos necesarios para conocer, interpretar, analizar y evaluar 

su entorno, incidiendo sobre él para modificarlo en función de la 

dinámica y cambio de un devenir histórico, social y cultural. 
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La educación a nivel profesional por tanto, tiene como uno de 

sus princ1pales objetivos, fonnar gente capaz de anal izar su contexto -

histórico-social, su problemática contemporinea y proponer alternativas 

que conlleven a la superacion y desarrollo de cada sociedad, aplicando -

los conocimientos científicos y tecnológicos más recientes. 

La formación de este profesional, capaz de atender a las caracte 

rísticas y a 1 a problematica de su entorno, no se concibe únicamente en 

un salón de clase, acumulando teorfas sin la posibilidad de relacionar-

las con el momento histórico que vive. 

Desafortunadamente en muchos de los planes y programas de estu-

dio existentes a nivel superior, el aspecto práctico del proceso de ense 

ñanza y de aprendizaje, se ha visto como un elemento secundario, es de-

cir, que el hecho de que et alumno experimente ante una realidad concre

ta queda bajo la responsabilidad de él mismo, quién en contadas ocasio-

nes tiene la oportunidad de aplicar la teoría vista en clase a problemas 

reales. 

La práctica en términos generales y su concreción a través de si 

tua~iones de laboratorio o prácticas de campo no es todavía un elemento 

affn al currículum de la educación superior, limitándose con ello la for 

mación del profesional que se desea. 
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Ante este panorama surge la interrogante; lCuál debiera ser la 

ubicacion y funciones de la práctica en la formación de un alumno a ni

vel profesional y por tanto en el diseño y desarrollo curricular de la 

educación superior? 

El curriculum de una carrera es elaborado, o al menos teórica-

mente se dice que debiera ser construido a partir de la detección de ne 

cesidades reales y de un perfil profesional, pasando posteriormente al 

enunciado de objetivos y a la delimitación de contenidos (H. TABA) que -

propicien la formación de un sujeto capaz de resolver problemas relacio

nados con una disciplina particular. Esto nos lleva a afirmar que la el'ª

boración de un curriculum debe iniciar con una investigación que pennita 

detectar cuál es el área o campo de acción en el cual el futuro profesig_ 

nista tendrá que aplicar sus conocimientos y cuáles son los problemas 

que tendrá que resolver; en función de estos datos, elaborar los objeti

vos, contenidos, métodos y experiencias que integrarán el curriculum de

seado. Pero la realidad nos muestra que los curr1cula de las diferentes 

profesiones son estructurados con base en las disciplinas y conocimien-

tos que se piensa el alumno necesitará, y pocas veces se investiga la -

realidad de su futuro campo de trabajo, de las instituciones, empresas , 

organizaciones, etc., que requieren o requerirán de sus servicios. 

Se proporcionan así al alumno, los elementos teóricos (conteni-

dos) para que analice y estudie los diversos aspectos o fenómenos de un 
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área determinada del conoci1T1iento, pero pocas veces se propicia que apl.!. 

que o relacione esos conceptos con hechos reales a través de la práctica. 

La práctica, entendida como la interacción del sujeto con la rea 

lidad, a través de una acción cognitiva, permite que el alumno, enfrente 

una experiencia en la cual pueda evaluar su competencia en un área part! 

cular del conocimiento, y pueda también prepararse y mejorar en aquello 

que le falta o necesita aprender, así mismo le permite conocer algunos -

aspectos del trabajo que tendrá que realizar cuando se integre al campo 

productivo de la sociedad; por lo tanto la práctica ya sea en el aula, -

en el laboratorio o en el campo, dentro de un programa; o materias con -

un enfoque práctico en un plan de estudios son aspectos que deben tener

se en cuenta en la elaboración de un curriculo y no deben ser considera

das como una experiencia de aprendizaje secundaria, sino como un elemen

to más en el diseño curricular. 

Hablar de práctica no implica dar un carácter más realista a los 

contenidos o bien solo hacer que el alumno sea activo en algunas ocasio

nes, sino que implica planear, programar, realizar y evaluar una serie -

de acciones tendientes a relacionar los contenidos de cada disciplina -

con el contexto real en el que se desenvuelve el alumno, así como pensar 

en actividades de aprendizaje que propicien una actitud crítica del alum 

no ante los diversos problemas que tendrá que enfrentar como futuro pro

fesional. 
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Por otro lado la ubicación de las práct1cas dentro de un currf

culum, no debe ser aleatoria y ocasional, sino que debe responder a un 

análisis y a un diseño que permita ubicarlas y relacionarlas con otros 

momentos del proceso educativo, como las clases teóricas y los laborat.Q_ 

rios y al igual que éstas someterse a un proceso de evaluación. 

En resumen, no podemos olvidar la relación dialéctica que exis

te entre la teoría y la práctica, rescatando asf a las prácticas con un 

papel tan importante como el de las clases teóricas. En una práctica se 

puede desarrollar amplia y profundamente una teoría y una clase teórica 

puede ser desarrollada con un enfoque altamente práctico. 

Por tanto, las prácticas constituyen un elemento de gran impor 

tancia que debe incluirse dentro del currículum de las diferentes ca-

rreras desde su inicio, ya que propic1an que el alumno analice y conoz 

ca diferentes objetos de estudio en su con~exto real y utilice el cono 

cimiento adqu1rido en la resolución de problemas surgtdos de la reali

dad y con dife rentes grados de dificultad. 

Las prácticas de campo, en particular, además de las caracteri!_ 

ticas ya mencionadas, representan una situación de aprendizaje en la -

que se familiariza al alumno con el ejercicio real y concreto de la ta

rea que constituye el quehacer típico de su profesión o carrera. 
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Por último. al resaltar la importancia de la práctica en la for

mación de un profesional, en ningún momento dejo en segundo ténnino a la 

teorta, solo trato de reconceptualizar y rescatar la concepción dinamica 

del conocimiento; partir de la teoría para realizar una práctica, regre

sando nuevamente a la teorfa para retroalirnentarla, mejorarla o bien des 

echarla y crear una nueva teoría, funcional con el momento y con el obje 

to que intentamos conocer. explicar o transformar. 
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CAPITULO 2 

LAS PRACTICAS DE CAMPO, SU IMPORTANCIA EN LA FORMACION OE UN INGE

NIERO. 

Las prácticas de campo dentro del curriculum de las carreras de in

genierfa, así como de otras profesiones, tienen particular importancia ya 

que propician el desarrollo de habilidades intelectuales para identificar 

y resolver problemas, además constituyen un medio de acercamiento del 

alumno con lo que será el campo de su futura acción profesional. 

En la formación de un ingeniero se deben contemplar situaciones que 

propicien la experiencia directa con el medio que tendrá que conocer y -

transfonnar en beneficio de una sociedad y de sí mismo, ya que el objeto 

de estudio de un ingeniero es la realidad, así como las diversas discipli 

nas científicas que le aportan elementos para el conocimiento e interpre

tación de la misma. 

Las prácticas de campo. vistas como una situación de aprendizaje -

que propician en el alumno el desarrollo de habilidades que le permiten 

interactuar con su medio. además de una experiencia con problemas reales, 

constituyen una parte fundamental en la formación de un ingeniero. 
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En la Facultad de Ingenierfa. atendiendo a esta necesidad se ha 

buscado aumentar el número de prácticas de campo y v1s1tas a través de 

la realización de convenios con diferentes instituciones e industr1as -

(1) y de la creación del "Programa de interacción de la enseftanza con -

los sectores productivo y de servicios". (2) cuyo pr1nc1pal objetivo es 

contribuir a la formación de ingenieros ligada a los problemas naciona

les del área. 

D1cho programa contempla la necesidad de realizar prácticas en 

los diversos lugares donde se realicen actividades relacionadas con la 

ingenierfa, teniendo como propósito que los alumnos vinculen los cono

cimientos teóricos adquiridos en el aula con la realidad, así como que 

conozcan los principales problemas de la ingenierfa en el ámbito nacio

nal, incluye convenios con Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano -

del Petróleo y con la Comisión Federal de Electricidad. (3). 

La realización de estos convenios ha pennitido aumentar el núme 

ro de prácticas de campo y visitas para los alumnos y se busca ahora a~ 

mentar la efic1encia y el aprovechamiento escolar del alumno en la rea-

1 ización de las mismas. 

(1) RUIZ VAZQUEZ,MARIANO, La formación de fngenreros en Ciencias de 
Ja Tferra, en Revista de lngenfería. Núm. 1, 1982 
Págs. 77-83. 

(2} JIMENEZ ESPRIU, JAVIER, Informe 1978-1982. Facultad de lnge--
nlería, UNAH, Pág. 18. 

\3) 1 DEM. 
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En el Centro de Servicios Educativos. de la Facultad de Ingen1e

rfa (CESEFI), teniendo en cuenta esta inquietud de brindar apoyo al alum.. 

no, asf co!TP la importancia que tiene el vincular la teorfa con la prác

tica en la formación de un profesional, se inicia el 11Programa de Apoyo 

Pedagógico a las Prácticas de Campo en la División de Ciencias de la Tie 

rra", cuyas acciones están dirigidas tanto a alumnos como a profesores. 

El programa se inicia en esta División, ya que es la que contem

pla mayor porcentaje de prácticas en el curriOJlum de sus carreras y con

cretamente se dirige a las prácticas de campo de Geologfa Ffsica por ser 

esta una materia afín a los planes de estudio de las cuatro áreas de la 

ingeniería en Ciencias de la Tierra. 

Las prácticas de campo de Geología Ffsica 1-II, constituyen ade

más la primera experiencia del alumno en este sentido y por consiguiente 

la etapa en la cual encuentra mayores obstáculos ya que no ha desarrolla 

do las habilidades requeridas para interactuar con el medio, ni posee -

una metodologfa de trabajo para realizar sus prácticas. (4). 

La realización de este programa, cuya primera fase consistió en 

una detección de necesidades permitió delinear la problemática que con -

(4) SALAZAR HERNANOEZ, MARIA GUADALUPE~ Investigación Descriptiva -
sobre las prácticas de campo de Geologfa Ffslca 1-11, 
Documento Interno de trabajo, CESEFI. ONAR, 1982. 

l ' 
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respecto al proceso de ense~anza-aprendizaje. viven los alumnos y profe

sores que realizan prácticas de campo, así también, conceptuar el proce

so cognitivo que desarrolla el alumno e identificar aquellos elementos -

que constituyen limitantes y obstáculos en su aprendizaje. 

Esta información~ así como el conocimiento de las caracterfsti-

cas generales de las prácticas de campo, vistas como una situación de -

aprendizaje que se desarrolla fuera del contexto Facultad de Ingeniería; 

la ubicación institucional y curricular de las mismas y el análisis de -

la problemática detectada, constituye una base en la elaboración y dise

ño de las alternativas aquí propuestas como un apoyo para el alumno en -

la realización de las prácticas. 

2.1 LAS PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA. EL 
CASO DE LA DIVISION DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

Las experiencias de aprendizaje que ofrece la División de Ingenie 

ría en Ciencias de la Tierra a sus alumnos se pueden ubicar en tres momen 

tos principalmente: 

Las clases en un 70 % 

Los laboratorios y talleres en un 19 % 

Las prácticas de campo y visitas en un 11 % 
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En cada uno de ellos se desarrollan procesos de ensefianza y proce-

sos de aprendizaje, pero con características muy diversas en cada oca -

sión por ello cualquier propuesta pedagógica que pretenda brindar apoyo 

a los misn~s, tiene que basarse en el análisis de esas características. 

Siendo las prácticas de campo el objeto de análisis en esta ocasión, 

profundizarse en el estudio de las mismas, buscando no descontextuarlas. 

es decir, no perder de vista la relación que tienen o debieran tener con 

los otros momentos del proceso educativo en la Facultad. 

2.1.1 MARCO INSTITUCIONAL. 

Con la finalidad de ubicar a las prácticas de campo en un marco ins 

titucional, presento una síntesis de la organización académica de la Di

visión de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, cuya estructura contempla 

la misma organización académica de la Facultad de Ingeniería(*). 

(*) CONSULTAR ANEXO 1, Organización Académica de ta Facultad de Ingenie 

r~. 
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2.1.1 ESTRUCTURA ACADEMICA DE LA O¿JISION DE INGENIERIA EN 
CIENCIAS DE LA TIERRA. 

la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, está encarg!_ 

da de formar a los profesionales responsables de la exploración y explo

tación de los recursos energéticos y minerales. de las aguas subterrá -

neas, de los materiales de construcción y del estudio de los fenómenos -

geológicos que tienen relación con la geotécnia y con la investigación -

pura. 

Se forman en esta División: 

Ingenieros de Minas y Metalurgistas 

Ingenieros Petroleros 

Ingenieros Geólogos 

Ingenieros Geoffsicos 

Para el logro de su objetivo, tiene como funciones~ supervisar -

el desarrollo, actualización y cumplimiento de los planes de estudio y -

programas de las asignaturas; seleccionar y proponer a los profesores -

que impartirán los cursos; administrar los recursos humanos, económicos 

y materiales que conduzcan a la superación académica en la enseñanza de 

las distintas especialidades. 
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Está organizada en seis departamentos, cuatro coord1nac1ones de 

carrera, cuatro comités de carrera, dos coordinadores de prácticas de -

campo y una coordinación de servicio social • 

- Departamento de Explotación del Petróleo 

- Departamento de Yacimientos Minera les 

- Departamento de Geofísica 

- Departamento de Geología del Petróleo y Geororf o 1 ogf a 

- Departamento de Geología y Geotecnia 

- Oepa rtamento de Explotación de Minas y Metalurgia 

Cada departamento agrupa a los profesores por área de especiali

dad y es responsable de la impartición de cursos, prácticas de campo y -

laboratorio correspondientes. 

Los coordinadores de carrera tienen como responsabilidad por una 

parte el plan de estudios y por otra la atención a los alumnos de la ca

rrera respectiva. 

La revisión permanente de los curricula de las cuatro carreras -

que se imparten en la División, corresponde al Comité de Carrera, que e!_ 

tá presidido por el coordinador de la carrera correspondiente y por ing~ 

nieros del personal docente con experiencia profesional y académica. 
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2.1.2 ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE ESTUDIO EN LA DIVISION DE 
INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA. 

Los planes y programas de estudio de esta División han sido moti 

vo de un análisis y revisión constante, conservando a las ciencias bási

cas; física, matemáticas, química, dibujo y a las ciencias geológicas; -

mineralogfa, petrografía, geología física, geología estructural y geolo

gía histórica como denominadores comunes. 

En 1967, los planes de estudio de las carreras de Ingeniero de -

Minas y Metalurgista, Ingeniero Petrolero e Ingeniero Geólogo se estruc

turaron de acuerdo a los lineamientos fijados por la Reforma Universita

ria. Los criterios básicos y disposiciones generales de la misma, especi 

ficaban que los cursos que se impartieran deberían tener como objetivo -

formar e informar a los alumnos, enfatizando en el carácter formativo de 

la enseñanza . (5). 

A partir de la última revisión que se hizo a los planes de estu

dio {1979-1980) se ha buscado propiciar que los alumnos: 

adquieran hábitos de estudio y métodos propios para abordar y 

solucionar problemas. 

(5) RUIZ VAZQUEZ, MARIANO., o.e., págs. 77-83. 
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- se familiaricen con el método cientffico. 

- desarrollen su creatividad y asuman la responsabilidad de --

convertirse en participantes activos en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. 

- desarrollen habilidades y actitudes que les pennitan afrontar 

el reto que representan los problemas de la tierra y sus re--

cursos. 

Además es deseable que el ingeniero que se desea fonnar, se ca

racterice no solo por tener los conocimientos y la tecnología más avanza 

da, sino porque esos conocimientos estén de acuerdo con las necesidades 

que le plantea el desarrollo del pafs. (6). 

2.1.3. UBICACION CURRICULAR DE LAS PRACTICAS DE CAMPO DE GEO
LOGIA FISICA I - II. 

Las prácticas de campo en la División de Ingeniería en Ciencias 

de la Tierra, revisten particular importancia ya que durante ellas, el -

alumno desarrolla diversas habilidades que solo pueden ser adquiridas m~ 

diante el contacto con la realidad. 

(6) ldem. 
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En las diferentes carreras de esta División se organizan práctj_ 

cas con una duración de dos a cuatro semanas durante el intersemestre y 

prácticas o visitas de uno a tres dfas en el transcurso del semestre. 

Las prácticas de campo en esta División, se ubican como un ele

mento de apoyo en los programas de diversas asignaturas, básicamente del 

grupo de materias con las que el alumno profundiza en el área de la ing~ 

nierfa que ha elegido(*), son programadas de acuerdo con las necesida-

des de cada asignatura, asf como de las instalaciones y recursos existe!!_ 

tes, no tienen un carácter obligatorio para el alumno 2 sin embargo se ha 

ce énfasis en la importancia de las mismas para su formación. 

El alumno que estudia alguna de las carreras, relacionadas con 

las ciencias de la tierra, inicia sus prácticas de campo desde el primer 

semestre; las prácticas de los cursos de Geología Ffsica I y II constitu 

yen la fase inicial del programa de prácticas de esta División y son re'ª

lizadas por todos los alumnos de las diferentes carreras, ya que esta ma 

teria es afín al curricula de las cuatro carreras que se imparten en es

ta División{**). 

(*) Consu1tar en e1 anexo# 1. La Estructura de los Planes de Estudio 
en Ja Facu1tad de lngenierla. 

(**) Consultar anexo# 2, Ubicaci6n de las materias de Geología Física 
1 y Geologfa Física 11, en el plan de estudios de las carreras de 
lngenferfa en Ciencias de la Tierra. 
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La coordinación de estas prácticas con respecto a otras situacio 

nes como clases y laboratorios, resulta de difícil control ya que su -

realización se ve afectada por factores como son: transporte, límite de 

cupo, el programa y horario de otras asignaturas, por esta razón es que 

se realizan durante el intersemestre o bien los fines de semana, el alum 

no no obtiene ningún crédito con su realización sin embargo constituyen 

un elemento en su evaluación y un requisito para la acreditación de la 

materia. 

2.1.4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS PRACTICAS DE GEOLOGIA 
FISICA I-II. 

Las prácticas de campo de esta asignatura se realizan fuera del 

espacio físico de la Facultad de Ingeniería, en lugares en donde se pue

dan observar afloramientos de roca ígnea, metamórfica o sedimentaria y -

fen6menos geológicos como la formación de montañas y ríos , son coordina 

das en algunas ocasiones por el mismo profesor que imparte la materia o 

bien por un ayudante. 

El objetivo y los contenidos de cada una de las prácticas aún 

cuando refuerzan y apoyan a los de las materias, dependen de las caract~ 

rísticas del lugar en el cual se realicen y de los temas vistos en clase, 

las variables y elementos que influyen en cada caso ,son diferentes y por 

consiguiente es difícil realizar una planeación precisa de sus activida

des. 
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La asesoría al alumno durante las prácticas disminuye debido a 

que los grupos son numerosos y a las caracterfsticas de los lugares -

que dificultan que el coordinador pueda dar instrucciones o explicar -

conceptos. 

El objetivo general de estas prácticas, es que el alumno desarro 

lle habilidades que le pennitan identificar y definir problemas geológi

cos~ habilidades que van desde enunciar conceptos hasta comprobar teór.!_ 

camente hipótesis planteadas por ellos mismos, además que adquiera la -

capacidad para aplicar una metodología de investigación fundamental y -

práctica. 
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CAPITULO 3 

LAS PRACTICAS DE CAMPO COMO UNA SITUACION DE APRENDIZAJE. 

Las prácticas de campo, vistas como una situación de aprendiza

je que se desarrolla fuera del contexto Facultad de Ingeniería poseen ca 

racterísticas que difieren a las de una clase o práctica de laboratorio, 

durante cada una de ellas el alumno interact6a con un objeto de estudio, 

pero a travfis de diferentes medios; en una situaci6n de clase el objeto 

es presentado por el profesor a través de exposiciones teóricas; en el -

laboratorio el alumno experimenta con modelos; en una práctica de campo 

ubica a su objeto de estudio en un contexto real y tiene que abordarlo -

interactuando directamente con él. 

El análisis de las prácticas de campo como una situación de --

aprendizaje, constituye el punto de partida en el diseño de las alterna

tivas de apoyo pedagógico aquí propuestas. Este análisis se desarrolló a 

través de observaciones y entrevistas a diferentes grupos, lo cual perm!_ 

tió identificar los elementos y variables que influyen en esta situación 

favoreciendo y obstaculizando el aprendizaje del alumno. 

En este capítulo me refiero brevemente a las características de 

una situación de aprendizaje y a los elementos que la constituyen, con-

ceptualizando y analizando a las prácticas de campo bajo esta perspecti-
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va, posterionnente presento el proceso cognitivo que desarrolla el alum 

no durante una práctica de campo de Geología Física y señalo aquellos -

aspectos que constituyen limitantes y obstáculos para su aprendizaje. 

3.1 ELEMENTOS QUE INTERACTUAN EN UNA SITUACION DE APRENDIZA

JE. 

Cuando se habla de una situación de aprendizaje, se hace re

ferencia a una situación ubicada en espacio y tiempo, con un enfoque de 

organización, en la cual intervienen; el sujeto que con sus conocimien

tos, habilidades y actitudes interactúa con un referente, ambos ubica-

dos en un medio ambiente que imprime características particulares al -

proceso, del cual se obtiene un producto, que constituye un nuevo reper:. 

torio de respuestas o estrategias de acción. (P. Lafourcade). 

Cada uno de los elementos mencionados constituye una variable 

a ser una considerada en el análisis de lo que denominamos una situación 

de aprendizaje. 

En relación al sujeto, actuarán su capacidad inte1ectual, sus 

antecedentes, motivación, habilidades, su estilo personal de percibir y 

estructurar la información, su actitud, etc. 
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El referente de la interacci6n estará constituido por los -

agentes humanos que intervienen activamente en el proceso (profesor, -

coordinador, alumnos) cuya actitud y conocimientos estarán influyendo; 

o bien por la realidad misma y sus sustitutos que de acuerdo a como -

sean presentados facilitarán u obstaculizarán el proceso de aprendiza

je de 1 sujeto. 

La relación que se establezca entre el sujeto y su objeto de 

estudio, está determinada por las características propias del sujeto -

como ya se mencionó y del objeto motivo de conocimiento, pero se verá 

afectada por las circunstancias medio ambientales que aún cuando no -

son un elemento determinante, deben considerarse. 

De la interacción del alumno (sujeto) con un contenido {refe

rente) se espera que el primero obtenga un resultado (producto) ya sea 

en ténninos de conocimientos, habilidades o actitudes. 

3.2 LAS- PRACTICAS DE CAMPO ·COf.D UNA SITUACION DE APRENDIZAJE 

En el caso de las prácticas de Geologfa F1sica I y II, vistas 

como una situación de aprendizaje, los elementos que intervienen son: 
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r- -- ·- -- -- - -·· - .... - -1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

El ALUMNO 

Quién interactúa 
con un objeto. -
observando, iden 
tificando, analT 
zando, evaluando 

~---3> UN OBJETO O FENOMENO 

Ubicado en un con
texto natural 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 "--------

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

De esta interacción se espera un producto, la 
adquisición de conocimientos por el alumno p~ 
ro principalmente el desarrollo de habilida--
des pai"a: identificar, plantear y resolver -
problemas, formular hipótesis, recolectar da-
tos, etc., así como el desarrollo de una acti 
tud crítica y científica. 

:~ 
1 
1 
1 
1 
1 

EL PROFESOR 

Quién asesora a 1 
a 1 umno , y coo-~di na 
las discusiones 
grupales 

1 1 
L - - - - - -- --- -- ·- - - - -- ... ··- - --- -- -- -· -- - - ··- - - - - - -- -- ··- - - - __ .J 

La metodología de trabajo a seguir estará determinada por -
las características del alumno que asiste a estas prácticas, por las -
características del lugar (un espacio abierto) y por el producto que -
se espera obtener (el desarrollo de habilidades y actitudes, más que -
la adquisición de conocimientos). 

Cada uno de estos elementos como ya se dijo, representa una 

variable a ser estudiada. 

En el caso del alumno influyen: 
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Su actitud o disposición para actuar de un modo consciente frente a ob 

jetos, sujetos o situaciones. La actitud del alumno puede 

obstaculizar o favorecer el desarrollo de habilidades, la ad 

quisición de conocimientos y como consecuencia el aprendiza

je. 

Sus conocimientos teóricos y experiencias ante una situación semejante. 

Sus habilidades, con respecto a un proceso de investigación básico, C2., 

mo plantear problemas, realizar observaciones precisas, for

mular hipótesis, recolectar datos, elaborar conclusiones, -

etc. 

Sus· hábitos y técnicas de trabajo individual, así como su capacidad y 

preparación para trabajar en equipo. 

En cuanto al objeto o fenómeno en estudio influyen: 

Su ubicación; el lugar en el cual esté ubicado el objeto o fenómeno, -

puede facilitar u obstaculizar su abordaje. 
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Su delimitación; es importante precisar lo que el alumno tendrá que in

vestigar y estudiar del contexto en el cual realizará su prá_f 

ti ca. 

En cuanto al producto que se espera obtenga el alumno o bien el grupo, 

influyen: 

Su precisión; el profesor y principalmente el alumno, tienen que saber -

cuales son los objetivos a cumplir en la realización de cada 

práctica. 

Su ubicación; de acuerdo con las características del alumno en cuanto a 

conocimientos y habilidades, así como de los objetives de la 

materia en particular y de la carrera en general. 

Su adaptación; dependiendo de las necesidades del grupo y de las caracte 

risticas del lugar. 

Con relación al profesor o coordinador, influyen: 

Sus conocimientos con respecto al tema a desarrollar, su experiencia pro 

fesional, el conocimiento previo del lugar en donde se desa-

rrolla la práctica. 
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Sus habilidades docentes, entre las que se incluyen: habilidad para coor. 

dinar grupos, habilidad para formular y contestar preguntas, 

habilidad para motivar y mantener el interés individual y gr.!!_ 

pal; 

Su actitud, hacia el grupo y hacia cada alumno durante la práctica, así 

como su actitud e interés por la disciplina en estudio y la 

profesión que ejerce. 

El conocimiento y análisis de cada uno de estos elementos e -

indicadores, detennina la metodología a seguir en el desarrollo de una 

práctica, asi como los servicios y alternativas de trabajo que pueden -

ayudar en el cumplimiento de sus objetivos y reforzar el aprendizaje del 

alumno. 

Como se mencionó en el capítulo 1, la práctica para que real

mente se considere como tal, requiere de la acción cognitiva del sujeto 

sobre el objeto, es por ello que en una práctica ya sea de laboratorio o 

de campo el alumno debe actuar como agente de su propio aprendizaje; pe

ro sucede que los alumnos en general están habituados a un ambiente de -

clase, en donde su participación es mínima, en donde el profesor es 

quien desarrolla procesos de análisis y síntesis y quién presenta los 

problemas que hay que resolver, el alumno solo recibe una cantidad de in 

formación (teoría) que quizás tendrá que utilizar cuando concluya sus es 

tudios. 
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Este predominio del aspecto teórico y solo un mínimo porcent_! 

je de situaciones que incluyan el aspecto práctico y que sobre todo pro

picien un compromiso del alumno ante su propio aprendizaje, detennina 

que cuando dichas situaciones se presentan la actitud del alumno ante 

las mismas sea pasiva y acrítica. 

A continuación, describo el proceso cognitivo que desarrolla 

el alumno en una práctica de campo de Geología Física, posterionnente se 

ñalo algunos aspectos que penniten delimitar la problemática y las nece

sidades del alumno durante la realización de sus prácticas. 

3.3 El PROCESO COGNITIVO QUE DESARROLLA EL ALUMNO DURANTE 

SUS PRACTICAS. 

El contacto que establece el alumno con su objeto de estudio 

se realiza generalmente con base en una teoría previa {esquema concep--

tual) que lo dirige en la búsqueda de datos y hechos que le permitan for 

mular un nuevo conocimiento, si el alumno se aisla de su objeto de estu

dio, podrá construir esquemas conceptuales, pero su aprendizaje será más 

significativo si se encuentra en contacto directo con él. 

En el caso del alumno de la Facultad de Ingeniería, la teoría 

existente sobre diversas disciplinas es analizada en las clases, las 
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prácticas de campo propician que su círculo de conocimiento se vuelva -

dialéctico y pueda contrastar conceptos o hipótesis con datos empíricos, 

formular nuevos conceptos.,. nuevas hipótesis, así pasar a formas más com 

plejas y precisas del conocimiento. 

El proceso cognitivo del alumno durante sus prácticas de Ge.Q_ 

logia se inicia con la identificación en un contexto de su objeto de e~ 

tudio (por ejemplo en una zona determinada identificación de un aflora

miento, de estructuras o defonnaciones de la corteza terrestre) para e-

llo requiere de la observación, pero no de una observación simple, sino 

de una observación sistemática y estructurada (*) ya que posteriormente 

tendrá que describir y explicar el porque de los fenómenos naturales --

que observa, en este momento realizará nuevamente una observación siste 

mática, pero con mayor precisión apoyándose en los cónocimientos que po 

see, así como en una metodología científica, a fin de ~ecopilar datos em 

píricos significativos que le pennitan formular hipótesis. 

En la organización de los datos empíricos y experiencias que 

(*) Un proceso de observación estructurada, requiere del establecimien 

to del objeto a observar y de un objetivo. 

Consultar Anexo 111 El proceso de observación estructurada 



-31 -

ha obtenido tiene que analizar y sintetizar, (7) de esta forma reprodu

cir en el pensamiento los procesos u objetos en su desarrollo y trans-

formación. 

En una siguiente etapa tendrá que confrontar sus hipótesis --

con la realidad a través de experimentos y nuevas observaciones, en es

ta forma ajustar, enriquecer o modificar sus planteamientos de acuerdo 

con su objeto de estudio. 

Por último tendrá que presentar sus observaciones, análisis e 

htpótesis al grupo, fundamentando sus datos con hechos reales y elaoo-

rar una síntesis final con carácter totalizador. 

El proceso de conocimiento realizado por el alumno no conclu

ye aquí, ya que durante las prácticas de campo se generan una serie de 

interrogantes que deben ser retomadas en la clase, en el labor'atorio o 

bien en prácticas posteriores. 

(7) El análisis y la síntesis constituyen las formas básicas del pensa 
miento y nunca se dan aisladas, sino que se realizan conjuntamente 
y a su vez constituyen los elementos constructivos de las restan-
tes formas del pensamiento: comparación, abstracción, generaliza-
cfón, concresión, inducción, deducción. (Rodríguez Azucena, El -
proceso de aprendfzaje en el nivel superior y universitario. plg 
13. 
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3.4 LIMITANTES Y OBSTACULOS. 

En este proceso cognitivo que desarrolla el alumno en sus prácticas 

encuentra dificultades, producto en ocasiones del medio y en otras de él 

mismo, que le obstaculizan en el cumplimiento de los objetivos propues-

tos, ya que la apropiación del objeto de estudio no está determinada so

lo por una mayor o menor complejidad del objeto, o del medio en que está 

ubicado, sino también por las características propias del sujeto, en es

te caso el alumno que asiste a prácticas de Geología. 

A partir de la investigación realizada, (8) se logró conceptualizar 

el proceso cognitivo que desarrolla el alumno durante sus prácticas y se 

obtuvieron indicadores a partir de los cuales se perfila la problemática 

que obstaculiza su aprendizaje: 

De los alumnos que asisten a prácticas de campo de Geología Físi 

ca I y II, el 75% desconocen los objetivos de la práctica. 

(8) SALAZAR HERNANDEZ, MARIA GUADALUPE, lnvestigacl6n descriptiva-sobre 

~ráct[cas de campo de Geología Física y 11. Documento in

terno de trabajo, CESEFI, UNAM, 1982. 
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_ Un 90% no ubican cual es la utilidad de esta situación den

tro de su proceso de aprendizaje. 

Su actitud ante la realización de las prácticas es pasiva, -

en cuanto que no formulan hipótesis, ni elaboran preguntas -

con respecto al objeto motivo de conocimiento. 

- La forma en que el alumno interactúa con el medio en estas -

prácticas, es básicamente a través de la observación, proce

so que un 87% de los alumnos desarrolla en forma no estructu 

rada y asistemática, se centran en los detalles y pierden la 

visión global del todo. 

-.un 60% de los alumnos no registran sus observaciones, las de 

sus compañeros o bien las del profesor, en ocasiones, ni si

quiera cuentan con el material requerido para anotar. 

- Un 95% de los alumnos, al observar, analizar y discutir con 

respecto al orfgen o constitución del objeto observado, en

cuentran limitantes en cuanto a sus antecedentes teóricos. 

- El 40% de los alumnos en el momento en que tiene que anali

zar detalladamente una muestra de roca, no posee los medios 

y herramientas requeridos (pica, lupa, ácido, navaja, etc.). 

Durante la asistencia a la realización de prácticas de campo, 

se observó también que el alumno experimenta un descontrol, cuando se -
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le pide que analice e interprete una zona desde el punto de vista geo

lógico; ya que hasta ese roomento cuenta con algunos lineamientos teóri

cos, pero ahora tendrá que utilizarlos para explicar o predecir el com

portamiento de los fenómenos naturales que observa;para el cumplimien

to de estos propósitos el alumno tiene que desarrollar habilidades que 

le permitan asimilar y comprender la información que obtiene a través -

de diversos medios y situaciones de aprendizaje, habilidades que en el 

caso de los alumnos que asisten a las prácticas de Geología Física I y 

Il, no se han desarrollado (9). 

Para la realización de una práctica de campo, el alumno tiene 

que desarrollar habilidades intelectuales para: 

(9) 1 dem. 

- Percibir y distinguir fenómenos y problemas en un contexto 

real (científico, profesional, social). 

- Interpretar y analizar dichos fenómenos y problemas. 

- Ubicar adecuadamente cada problema o fenómeno en su contex 

to propio. 

- Identificar los datos relevantes del hecho o fenómeno ob

servado. 



- 35 -

- Generar y formular hipótesis y determinar aquellas que son 

relevantes y factibles de comprobar. 

- Obtener y clasificar la información requerida, observando o 

bien experimentando. 

- Analizar e interpretar datos. 

- Utilizar métodos y técnicas de trabajo como la toma de notas, 

la elaboración de informes, etc. 

- Expresar sus ideas a través de diversos lenguajes, dibujos, 

gráficas, esquemas, diagramas, etc. 

- Proponer y establecer alternativas de solución a los probl~ 

mas que se presenten; relacionados con su area. 

Elaborar modelos matemáticos o teóricos que le pennitan in

terpretar la realidad. 

- Aplicar conceptos, leyes, teorías a diversos casos. 

- Obtener conclusiones, discutir y fundamentar sus ideas. 

Pero sobre todo adoptar una actitud crítica y científica ante 

la realización de sus prácticas, asf como ubicar la importancia que es

tas tienen en su proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje que obtenga el alllllno durante la realización de 

sus prácticas, dependerá de las características propias a su objeto de -

estudio; del medio en el cual estén ubicados, de los recursos teóricos, 

metodológicos y tecnicos con los gue cuente el alumno 2 pero sobre todo -
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de las habilidades, hábitos y actitudes que desarrolle ya gue estas de

terminan la interacción gue pueda establecer con el objeto motivo de su 

conocimiento. 
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CAPITULO 4 

PROPUESTA DE UN SERVICIO DE ASESORIA PEDAGOGICA PARA LOS ALUt-flOS Y 

PROFESORES QUE REALIZAN PRACTICAS DE CAMPO DE GEOLOGIA FISICA I 

y II. 

Después de conceptualizar y analizar la importancia de la prácti

ca en la formación de un profesionista, en particular de un ingeniero, y 

ubicar a las prácticas de campo como una situación de aprendizaje que pr.Q. 

picia en el alumno el desarrollo de habilidades que le permitan interac-

tuar con su medio, así como conocer problemas propios a su profesión y te 

niendo en cuenta las características del proceso de aprendizaje que se de 

sarrolla duran te una práctica y 1 a problemática que enfrenta el a 1 umno. -

propongo a continuación un servicio de asesorfa pedagógica para los alum

nos y profesores que realizan prácticas de campo en las materias de Geolo 

gía Física 1 y 11. 

4.1 LA PROPUESTA DE ESTE SERVICIO SE BASA EN LAS SIGUIENTES 

PREMISAS: 

A) Las propuestas pedagógicas deben de ser coherentes con la 

realidad escolar e institucional a la cual se dirigen, de 

biendo existir antes de cualquier propuesta una detección de 

necesidades a nivel del alumno, el profesor, los contenidos 
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y la o las instituciones o grupos involucrados en el proceso. 

Toda acción docente está encaminada a la formación del alum

no, .quien cuenta con intereses, habilidades, conocimientos, 

etc. que están determinando su actitudiambos,profesor y allJ!!!. 

nos dan caracterfsticas particulares a cada clase, programa 

o actividad que desarrollen, el pedagogo tiene que partir -

del análisis de estas características para diseñar sus pro-

puestas pedagógicas. 

B) Toda acción pedagógica dentro de un sistema escolar institu

cional izado, debe responder a una doble orientación; a profe 

.sores y alumnos, visto este enfoque como un trabajo que debe 

ir vinculado, es decir, que una actividad con el profesor de 

be contemplar una o varias actividades con el alumno y vice

versa, todas ellas comprendidas en programas cuyos objetivos 

y propósitos sean evaluados continuamente. 

C) La formación de un alumno en el nivel de educación superior 

debe ser tanto teóricacomo práctica; los diferentes curricu

la de las carreras a nivel superior tienen en mira proporcio 

nar los eleme ntos teóricos necesarios para que el futuro -

profesionista estudie y analice diversos aspectos y fenóme-

nos de una determinada area del conocimiento, contar con -

esos lineamientos le permite cuestionar su entorno natural, 

social, histórico, científico y tecnológico, el contar tam--
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bién con lineamientos metodológicos y prácticos e 

interactuar con esa realidad, le permitirá cono-

cerla mejor y proponer acciones que tiendan a me

jorarla. 

La teoría, es la que provee al alumno de linea--

mientos para adoptar una actitud critica ante su 

objeto de conocimiento, por ello no se puede caer 

en un enfoque reduccionista y afirmar que solo la 

práctica o que solo la teoría es importante en la 

formación de un alumno, por esta razón la teoría 

que apoya la creación d.e este servicio de asesa-

ría pedagógica es la teoría dialéctica del conoci 

miento. 

D) La fonnación de un alumno a nivel profesional, re 

quiere del desarrollo de hábitos, habilidades y -

actitudes; para propiciar el máximo desarrollo de 

capacidades en un profesionista no es suficiente 
'· con la adquisición de conocimientos, es preciso • 

atender también al desarrollo de habilidades, há

bitos y sobre todo actitudes positivas, criticas 

y científicas. 
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4.2 ESTRUCTURA Y OBJETIVOS. 

El servicio propuesto se dirige a todas ·1as materias de la Divi

sión de Ingeniería en Ciencias de la Tierra que contemplan prácticas de 

campo en su estructura, actualmente se está trabajando con los grupos de 

Geología Física I y II, ya que es con esta materia con la cual se inicia 

el programa de prácticas de la división. 

En una primera etapa del servicio, se realizó una detección de -

necesidades~ a través de entrevistas a profesores, coordinadores y al j~ 

fe del departamento de Geologfa y Geotecnia, se analizó el programa de -

la materia y los documentos que existían con respecto a las prácticas de 

campo, se investigó acerca de los conocimientos, habilidades y actitudes 

que requiere un profesional en Ciencias de la Tierra y se discutió la i!!!. 

portancia de las prácticas de campo en el proceso de aprendizaje del alum 

no. 

En una siguiente etapa se asistió a la realización de prácticas 

de campo, para detectar las características propias al proceso de ense-

ñanza-aprendizaje que se desarrolla durante las mismas y la problemática 

que experimentan los alumnos y profesores. 

La propuesta de este servicio constituye la tercera fase de este 

proceso, y contempla alternativas de trabajo con el profesor, con el alum 

no y con la institución. 
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Se propone como objetivo general de este servicio: 

Proporcionar una asesorfa sistemática de carácter pedagógico a -

profesores y alumnos que les permita adquirir conocimientos y desarrollar 

habilidades académicas en lo que respecta al aprendizaje de las Ciencias 

de la Tierra. 

El servicio se dirige a profesores y alumnos y atiende básicamen

te sus necesidades con respecto a las prácticas de campo, sin embargo en 

la estructura del mismo se contempla también a otras situaciones en que -

el alumno tiene experiencias de aprendizaje, como las clases o laborato-

rios, ya que el conocimiento es una totalidad que no puede ser fragmenta

da, más que para fines didácticos. 

Esta propuesta incluye entre sus objetivos, la creación de activi 

dades que pennitan al alumno integrar sus conocimientos y experiencias CQ.. 

mo un todo y vincular la teoría con la práctica; dichas actividades serán 

planeadas y organizadas conjuntamente por un profesor y un pedagogo; el -

profesor tendrá que delimitar los contenidos y objetivos de acuerdo con -

las características de cada materia y del alumno al cual se dirige; la -

función del pedagogo será proporcionar lineamientos para analizar las ca

racterísticas del contenido, la ubicación curricular de la materia, el ti 

pode objetivos que se espera logre el alumno y asesorar en aspectos di-

dácticos, como la detección de necesidades en un grupo, la creación de si 
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tuaciones de aprendizaje y la evaluación de las mismas, así como proponer 

actividades que apoyen al alumno en el cumplimiento de sus objetivos. 

4.3 ALTERNATIVAS DE TRABAJO. 

A partir de la detección de necesidades realizada, del análisis -

del proceso cognitivo que desarrolla el alumno durante sus prácticas y de 

los indicadores obtenidos en cuanto a la problemática que obstaculiza su 

proceso de aprendizaje surgen las siguientes alternativas de trabajo: 

Con alumnos, se propuso realizar una sesión de asesoría en grupo te-

niendo como objetivos: proporcionar orientación a los -

alumnos con respecto a la ubicación de las prácticas en 

su proceso de aprendizaje y aportar crit~rios y elementos 

que le pennitan desarrollar habilidades y actitudes que -

propicien un mayor aprovechamiento durante las mismas. 

Con profesores, se propuso un servicio de asesoría en aspectos didácticos 

que le apoyaran en cuanto a la planeación, realización y 

evaluación de situaciones de aprendizaje; la realización 

de un seminario en el cual se analizara la importancia de 

una vinculación teorfa-práctica en el proceso de conoci-

miento y la ubicación de las prácticas de campo con res-

pecto a las clases y los laboratorios. 
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Con la institución; un tercer aspecto de esta asesoría se relaciona con 

la planeación de las prácticas a nivel institucional, 

tanto académica como administrativamente. 

En cuanto al aspecto académico se propone analizar, cual 

debe ser la ubicación y funciones de la práctica en el -

diseño y desarrollo curricular; cuáles materias tienen -

un enfoque predominante teórico y cuáles un enfoque pre

dominantemente práctico, detenninando que enfoque es el 

más conveniente de acuerdo con las características del -

profesional que se desea fonnar; que relación existe en

tre los programas de las materias que constituyen un 

plan de estudios, cuál es su ubicación con respecto a 

otras materias, subsecuentes y antecedentes, así coll'D su 

relación con aquellas que se imparten en el mismo nivel. 

4.3.l ALTERNATIVAS DE TRABAJO CON ALUfvWOS. 

Sesión de asesoría pedagógica en grupo a los alumnos gue reali

zan prácticas de campo de Geología Física I y 11. 

La sesión de asesoría en grupo que se propone como un apoyo pa

ra el alumno, es resultado de la investigación de las características y -

necesidades, que en cuanto a su proceso de aprendizaje tienen los alumnos 

durante el desarrollo de una práctica. 
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Su contenido y estructura responde a una problemática I11JY concr~ 

ta de las prácticas de campo de Geologfa Fis;ca, sin embargo le propor-

ciona al alumno lineamientos de trabajo que podrán ser aplicados en la -

realización de otras prácticas de campo y en su futuro desempeño profe-

sional. 

Objetivo General: Proporcionar a los alunnos criterios y elementos peda 

gógicos que les permitan ubicar cuál es la función de 

las prácticas en su formación profesional y desarro-

llar habilidades y actitudes que propicien un mayor -

aprovechamiento durante las mismas. 

Objetivos específicos: 

Que el alumno: - Ubique la importancia de las prácticas en su -

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Analice la importancia de una actitud positiva 

ante las diversas situaciones de aprendizaje -

que le brinda la Facultad. 

- Conozca las variables que influyen en la reali

zación de una práctica. 

- Establezca un vínculo entre la teorfa y la práf_ 

tica a través de la aplicación del método cien

tffico. 
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- Adquiera los elementos de apoyo necesarios para 
la planeación y desarrolla de sus prácticas. 

- Estructure una metodologia de trabajo para el -
desarrollo de sus prácticas. 

I) Importancia de la práctica en la formación profesional de un 
ingeniero. 

1.1 Las prácticas de campo y de laboratorio, su ubicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

II} Actitud del alumno ante las diversas situaciones de aprendi
.zaje en la Facultad. 

2.1 La actitud del alumno durante sus prácticas. 
2.2 La actitud científica. 

III} El método científico y la observación estructurada como ele-
mentos de apoyo en la realización de las prácticas. 

3.1 La observación 
3.2 El p 1 anteami en to del problema 
3.3 La formulación de hipótesis 
3.4 La experimentación 
3.5 La recolección de datos 
3.6 La elaboración de conclusiones 
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IV) La elaboración de un plan de acción para el desarrollo de 
una práctica. 

4.1 Organización previa 
Conocimiento del objetivo y contenido de la prác
tica. 
Obtención del material y equipo requerido. 
Revisión de antecedentes. 

4.2 Organización durante la práctica 
Utilización de la guía de práctica 
Aplicación de una metodología científica y del -
proceso de observación estructurada. 
El trabajo individual y el trabajo en equipo. 

V) Ubicación de las prácticas con respecto a las clases y los 
1 abara torios. 

El contenido de la sesión, se apoya con ejemplos concretos de -
las prácticas de Geología y con la realización por el alumno de un ejer. 
cicio en el cual aplica la metodología propuesta en un afloramiento ubi 
cado en el espacio físico del anexo de la Facultad de Ingeniería. 

4.3.2 ALTERNATIVAS DE TRABAJO CON PROFESORES. 

La asesoría que se propuso para profesores, tiene como propósi

to apoyar al docente en cuanto a la planeación, realización y evalua -

ción de situaciones de aprendizaje en la Facultad. Este servicio de as~ 

soría a profesores se inició en forma individual y actualmente se desa-
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rrolla en grupo, con la realización de un seminario cuyos objetivos -

son: 

Analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje dela Geologfa 

Ubicar las caracterfsticas generales de los momentos en que el 

alumno de la Facultad, tiene experiencias de aprendizaje: 

. las clases, los laboratorios, las prácticas de campo, los ta 

lleres, visitas, etc. 

Establecer lineamientos de trabajo que pennitan al alumno inte 

grar sus experiencias de aprendizaje en un todo. 

En las diferentes sesiones del seminario se analizan los elemen-

tos que interactúan en una situación de aprendizaje conceptualizando a 

cada uno de ellos como variables. 

4.4 DESARROLLO Y EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. 

Las alternativas de trabajo propuestas, se realizaron en primera 

instancia con un grupo piloto y se prepararon conjuntamente con un pro

fesor de la materia, las actividades desarrolladas fueron: 

1.- La Planeación didáctica de una prácticé!~ incluyendo: 

- Definición de objetivos 

- Delimitación de contenido y de las actividades de aprendi--

zaje. 
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- Diseño de una metodología de trabajo: 

• Actividades del alumno 

• Actividades del profesor 

- Establecimiento de criterios y fonnas de evaluación 

- Elaboración de material de apoyo. 

2.- La Elaboración de una guia de práctica (*) 

Como resultado del trabajo anterior se elaboró un documento 

de apoyo incluyendo: 

- Objetivo (s) de la práctica 

- Conocimientos requeridos para el desarrollo de la práctica 

- Itinerario 

- Lista de material requerido para la realización de la prác 

ti ca 

- Metodología de trabajo 

- Trayecto a seguir y sitios de observación. 

(*) Consultar Anexo 4. "Formato guía para la realización de una prác 

tica11
• 
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3.- Una sesión de asesorfa en grupo 

Esta actividad se realizó previo a la asistencia de una prác

tica, con los alumnos y el profesor en una sesión de clase -

en la cual se comentó la importancia de las prácticas en la 

formación profesional de un ingeniero, y se propuso la meto

dología científica y el proceso de observación estructurada, 

como elementos de apoyo para la realización de una práctica, 

se indicaron el objetivo y los contenidos de.la práctica, -

asf como los antecedentes teóricos y el material requerido -

para su desarrollo, se señaló la importancia de establecer -

una vinculación entre la teorfa y la práctica y de adoptar -

una octitua crítica ante las diversas situaciones de aprendi

zaje que ofrece la Facultad. 

4.- Asistencia a la realización de la práctica 

Con el propósito de retroalimentar y apoyar los lineamientos 

de trabajo establecidos durante la sesión de asesorfa en gru 

po, se asistió a la realización de la práctica, teniendo co

mo objetivo,también evaluar la utilidad del formato guia pro 

puesto. 
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5.- Evaluación de los apoyas propuestos 

La evaluación de este servicio de asesoría pedagógica se 

dió informalmente a través de observaciones y comentarios 

de alumnos y del profesor durante el desarrollo de la -

práctica y posteriormente en forma sistemática a través 

de un cuestionario que pennitió establecer la diferencia 

de resultados al proporcionar la asesoría. 

De la experiencia obtenida con este grupo piloto se desprenden -

las siguientes conclusiones: 

1.- Las prácticas de campos deben ser consideradas corno una 

situación de aprendizaje que requiere de ser organizada 

y desarrollada, atendiendo a las características de una 

planeación didáctica. 

2.- El proporcionar al alumno una orientación previa acerca 

de los lineamientos de trabajo que se requieren para el 

desarrollo de una práctica, le permiten.obtener un mejor 

aprovechamiento durante la misma. 
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3.- La preparación de la práctica a través de un trabajo conjunto 
. . . 

del profesor, el pedagogo, los alumnos y la realización de -

ejercicios, utilizando algunos afloramientos ubicados en el -

espacio físico de la Facultad de Ingeniería, propician el de

sarrollo de habilidades y actitudes que ayudarán al alumno en 

el desarrollo de sus prácticas. 



CONCLUSIONES 

Como resultado del trabajo realizado, se pueden enumerar las si-

guientes conclusiones: 

La práctica entendida como la interacción del sujeto con la 

realidad a través de una acción cognitiva, constituye un as

pecto fundamental en el proceso de conocimiento y por consi

guiente en todo proceso educativo; hablar de práctica, no i.!!!. 

plica dar un caracter más realista a los contenidos o bien -

solo hacer que el alumno sea activo en algunas ocasiones, si 

no que implica planear, programar, realizar y evaluar una se 

rie de acciones tendientes a relacionar los contenidos de ca 

da disciplina con el contexto real en el que se desenvuelve 

el alumno, así como pensar en actividades de aprendizaje que 

propicien una actitud crítica del alumno ante los diversos -

problemas que tendrá que enfrentar como futuro profesional. 

La práctica por tanto debe incluirse en el curriculum de las 

diferentes carreras desde su inicio, ya que permite que el -

alumno conozca y analice diferentes objetos de estudio en su 

contexto natural y utilice el conocimiento adquirido en la -

solución de problemas surgidos de la realidad. 

Las prácticas de campo vistas como una situación de aprendi

zaje que propician en el alumno el desarrollo de habilidades 

que le permitan interactuar con su medio, además de la expe-



riencia con problemas rea1es representan un elemento de par

ticular importancia en la formación de un profesionista. 

Las prácticas de campo dentro del curriculum de las carreras 

de Ingeniería permiten el desarrollo de habilidades intelec

tuales para identificar y resolver problemas, constituyen a

demás un medio de acercamiento del alumno con lo que será el 

campo de su futura acción profesional, por tanto la ubica 

ción y finalidad de las prácticas de campo en el currículum 

de las diferentes carreras de Ingeniería, es un aspecto im-

portante a tener en cuenta, y no deben ser consideradas como 

un elemento secundario, sino que deben tenerse en cuenta en 

el diseño y desarrollo curricular y como las clases y labora 

torios, planearse, realizarse y evaluarse pedagógicamente. 

La formación de un alumno a nivel profesional, requiere ade

más de la adquisición de conocimientos, de el desarrollo de 

hábitos, habilidades y actitudes; para el logro de este pro

pósito se requiere de la creación de situaciones de aprendi

zaje que permitan al alumno no solo adquirir información, si 

no aplicarla, lo cual nos lleva a concebir al docente como -

orientador del proceso, como creador y diseñador de situaci2_ 

nes de aprendizaje que propicien experiencias significativas 

para el alumno y lo conciban como un procesador activo de la 

información que obtiene a partir de su relación con el medio 

y con los diferentes objetos de estudio. 



- En una práctica de campo el alumno tiene que descri 

bir y explicar fenómenos naturales con mayor o me-

nor precisión dependiendo de las características -

del objeto de estudio, del medio en el cual estén -

ubicados, del propósito que se persigue; de los re

cursos teóricos, metodológicos y técnicos con los 

que cuente el alumno en ese momento pero sobre todo 

de las habilidades y actitudes que desarrolle, ya -

que estas determinan la interacción que pueda esta

blecer con el objeto motivo de su conocimiento. 

- El servicio y las alternativas aquí propuestas como 

un apoyo para los profesores y alumnos que inician 

su programa de pr~cticas en las mater~as de Geolo-

gía Física I y II, han propiciado el desarrollo de 

hábitos, habilidades y actitudes que han pennitido 

a los alumnos un mejor aprovechamiento de sus prác

ticas; sin embargo es un trabajo que debe ser contf 

nuo y sistemático a lo largo de su formación profe

sional y para ello se requiere de la detección de -

las características y necesidades de otras prácticas 

de campo dentro de la Facultad, como es el caso de -

las prácticas de Ingeniero Petrolero y de Ingeniero 

en Minas y Metalurgista, en cuyo desarrollo el alum 



no requiere de otro tipo de apoyos como por ejem

plo: lineamientos para la redacción de un infonne 

técnico; la elaboración de encuestas y cuestiona-

rios, etc. 



A N E X O 1 

O RGAN 1ZAC1 ON ACADEHI CA 

DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 



ESTRUCTURA ACAOEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

La Facultad de Ingeniería tiene como objetivo general a nivel 

licenciatura: 

"Preparar profesionales en las distintas ramas de 1ª 

Ingeniería, propiciando en ellos una formación ética y cultu-

ral, capacitándolos cientffica y técnicamente dentro del campo 

de estudios correspondiente con el fin de que puedan prestar -

servicios Gtiles a la sociedad." {l) 

En esta Facultad se imparten actualmente ocho carreras: 

- Ingeniero Civil 

- Ingeniero Topógrafo y Geodesta 

Ingeniero Mecánico Electricista. con tres áreas: 

• Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Industrial 

• Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

- Ingeniero en Computación 

- Ingeniero en Minas y Metalurgista 

(1) Organización Académica de la Facultad de Ingeniería. 1981-1982 

Pág. 23. 



- ingeniero Petrolero 

- Ingeniero Geólogo 

- Ingeniero Geofísico 

Su organización está integrada por cinco divisiones; 

- La División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica 

- La División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

- La División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra 

- La División de Ciencias Básicas 

- La División de Ciencias Sociales y Humanidades 

En cada una de estas divisiones se cuenta con: 

- Una Coordinación de Carrera, que tiene a su cargo a los alu!!!_ 

nos inscritos en cada carrera con el objetivo de orientarlos 

en su desarrollo académico dentro de la Facultad, así mismo 

esta coordinación define los planes de estudio, para este pro 

pósito cuenta con un Comité de Carrera que analiza periódica

mente los planes y programas, para lograr mayor congruencia -

y continuidad en los mismos. 

- Un Departamento, por cada área de especialidad, a los que es

tán adscritos los profesores que imparten las materias de la 

rama que controla; estos departamentos son los responsables -

de la impartición de los cursos de acuerdo con los diferentes 



planes de estudio y de la organización de clases, laborato-

rios y prácticas. 

2.1.2 Estructura de los elanes de estudio 

En los planes de estudio de las ocho carreras que se imparten 

en esta Facultad, se concentran doscientas noventa y siete asignaturas, 

que pueden dividirse en cuatro grupos, dependiendo de la orientación -

que tienen en la formación del alumno. 

I) Asignaturas Básicas o Propedéuticas: 

Se imparten en los primeros semestres y tienen como obje

tivo, proporcionar al alumno los conocimientos de Matemá

ticas, Física, Dibujo, necesarios para sus estudios post~ 

rieres, así como de propiciar el desarrollo de actitudes 

y habilidades requeridas jlara el ejercicio de ·1a profesión 

II) Asignaturas Sociohumanísticas: 

Enfocadas a situar al futuro profesional dentro de la so

ciedad y el país en el que ha de desenvolverse. 

III) Asignaturas obligatorias del área ingenieril; con las que 

el estudiante adquiere la preparación básica en los aspef. 

tos fundamentales de la carrera. 



IV) Asignaturas Optativas: 

Materias con las que el alumno profundiza en un campo de

tenninado que sea de su interés. 

En el desarrollo y realización de los planes de estudio se co!!_ 

templa la actualización académica de los programas así como una revi -

sión temática para evitar duplicaciones, dicha labor es realizada por -

los comités de carrera, se busca además, que los cursos que se ofrecen 

en la División de Ciencias Básicas, tengan un enfoque orientado hacia -

cada una de las carreras y por ello las materias vinculadas con cada -

profesión se imparten tan pronto como lo permiten los antecedentes nece 

sarios y no después de acreditar todos los cursos básicos, esto con el 

propósito de motivar al alumno (1). 

Como apoyo para la formación de los alumnos, se organizan semi 

narios y cursos especiales; se proporcionan servicios de asesoría acadé 

mica y escolar; se cuenta con instalaciones COITO laboratorios, talleres, 

bibliotecas. Se organizan también como apoyo y complementación a los -

diferentes programas, visitas y prácticas de campo en diferentes empre

sas, obras y establecimientos industriales. 

(1) JIMENEZ ESPRIU, JAVIER, 
nierfa, Pág. 17. 

Informe 1978-1982. Facultad de Ingenie-



A N E X O 2 

UBICACION DE LAS MATERIAS DE GEOLOGIA 
FISICA 1 y GEOLOGIA FISICA 11 EN EL -
PLAN DE ESTUDIOS DE LAS CARRERAS DE -
INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA 



CARRERA DE INGENIERO 
DE MINAS V METALURGISTA 
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ANEXO 3 

EL PROCESO DE OBSERVACION ESTRUCTURADA 



EL PROCESO DE OBSERVACION ESTRUCTURADA 

En el ejercicio de la ingeniería los conocimientos no pueden per

manecer en un nivel teórico y abstracto sino que deben identificarse y -

localizarse en la realidad. 

En las actividades de aprendizaje que se llevan a cabo en los la

boratorios, prácticas de campo y visitas, la observación es indispensa-

ble para iniciar, identificar, aplicar o verificar algún conocimiento. -

Es por esto necesario que dentro de la formación profesional del ingeni!. 

ro se desarrollen habilidades para lograr una observación sistemática e_! 

tructurada. 

Los siguientes pasos presentan la secuencia que sigue un proceso 

de observación estructurada: 

1. Establecimiento del objeto a observar y de la finalidad de la 

observación. 

z. Dirección conciente de la atención y la percepción hacia el 

hecho o fenómeno; esto es, dirigir la atención a los aspectos 

claves. 

3. Formación de ideas sobre el hecho o fen6meno; es decir detef_ 

tar las características generales de los objetos y descubrir 

las causas que lo generan. 



4. Relación de las ideas o conceptos con los objetos, referir la 
. . 

teoría a la práctica; de tal forma que se reconozcan las ca--

racterísticas específicas de los objetos. 

5. Conocimiento del objeto o fenómeno, su interpretación basándo

se en la teoría establecida asf colllJ en la infonnación recaba

da en los pasos anteriores. 



A N E X O 4 

Formato guía para la reali

zación de una ·práctf ca. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DIVISION DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

TERCERA PRACTICA DE GEOLOGIA FISICA 1 
Rocas sedimentarias, Geomorfología, Procesos ex6genos 

OBJETIVOS: El alumno durante la práctica: 

Identificará los eventos y procesos geológicos que han afecta
do el Valle de Cuernavaca y sus zonas limítrofes, observando y 

determinando que tipo de rocas hay en el área. 
Obtendrá los criterios de campo necesarios para el reconoci--
miento de los procesos geológicos. 
Relacio"ará los conceptos teóricos con la realidad, por medio 
de la fonnulación de.hipótesis. 
Clasificará las rocas sedimentarias en función de su textura, 
mineralogía y estructuras observadas en los afloramientos. 

CONOCIMIENTOS MINifv[)S NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRACTICA 

ITINERARIO 

Tema V. Geomorfología (Topografía, intemperismo, transporte 
de sedimentos, modelos de evolución 
del paisaje}. 

Tema VI. Sedimentación y rocas sedimentarias. 

Fecha: Sábado 28 de febrero 

Hora de salida: 8.00 {punto de reunión: Miguel Angel de Que
vedo y Universidad). 



MATERIAL 

Lugar: Valle de Cuernavaca 
Trayecto: México> D. f. - Mirador de Cuernavaca 

Mirador 
Tepoztlán 

- Tepoztlán 
- Yautepec 

Yautepec - Colonia Amador Salazar 
Colonia Amador Salazar - Calera de San Isidro 
Galera de San Isidro - México D. F. 

Hora de regreso: 17.30 horas 

Pica 
Lupa 
Libreta para registro de datos 
Croquis de la zona a observar 
Apuntes de la materia y/o el libro Leet and Judson 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 

l. Observa en forma global las 
unidades de roca que afloran 
en el trayecto. 

2. Observa en fonna detallada -
cada afloramiento y analiza 
sus rasgos morfológicos. 

FORMA DE TRABAJO 

Individual. Utilizando la técnica 
de observación estructurada (de -
lo general a lo particular). 

Individual. Elabora un diagrama -
del afloramiento, donde se mues-
tren los diferentes estratos y su 
disposición. 



3. 

4. 

Toma una muestra de roca y 

analízala de acuerdo a sus 
características. 

Clasifica la roca en fun-
ción de las observaciones 
que realizaste. 

5. Elabora hipótesis respecto 
a cuales serían los proce
sos geológicos que dieron 
origen a estas rocas y de
tenlli na que otras caracte
rísticas debe contener la 
roca para comprobar la o -
las hipótesis formuladas. 

6. Regresa al afloramiento y 

trata de observar estas y 

otras características. 

7. Elabora tus conclusiones 
finales. 

Individual. Registra las propieda 
des de la roca por medio de una -
lista de cotejo. Analiza los frag_ 
mentas de roca y minerales que for 
man los sedimentos. 

Individual. Formula hipótesis con 
respecto a la clasificación de la 
roca. 

Grupal. Incorpórate a una brigada 
y pon en común tus hipótesis con 
respecto al origen de la roca, y 

su constitución. 

Grupal. Observando en forma gene-
ral y detallada el afloramiento, -
comentando dudas con el profesor y 
tus compañeros. 

Grupal. Exponer las conclusiones 
grupales en una plenaria. 
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