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EL sIstEmA 
moduLAr dE 

LA unIdAd 
xochImILco: 
50 Años dE 

construccIÓn 
coLEctIVA dE 
un modELo 

EducAtIVo con 
comPromIso 

socIAL

FRANCISCO JAVIER SORIA LÓPEZ

Rector de la Unidad Xochimilco

A partir de este momento los estudiantes y el personal 
universitario formalizamos un compromiso de producir entre 

todos nosotros, a futuros trabajadores atentos a los problemas 
de las mayorías de nuestro País, e inspirados permanentemente 
en la búsqueda de la verdad científica (…) Aprender resolviendo 
y resolver aprendiendo es la más sintética definición de nuestro 
proyecto académico. En dicha definición, está fincado el futuro 

desarrollo de nuestra comunidad; resulta necesario enfatizar 
aquí que para el logro de este desarrollo la participación crítica 

y activa de todos los miembros de nuestra comunidad es 
indispensable. 

Villarreal, 19741 

Introducción

En 1974, hace ya 50 años, la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, junto con las 
Unidades académicas de Iztapalapa y Azcapotzalco, 
iniciaba su camino como institución de educación 
superior para atender una creciente necesidad de 
formación profesional a nivel licenciatura en nuestro 
país. A finales de los años 60 del siglo pasado, el con-
texto social y político, donde las universidades en ge-
neral y en particular el estudiantado se desenvolvía, 
derivó en la exigencia de contar con más lugares en 
la universidad pública para los jóvenes provenientes 
de la educación media que desearan realizar sus es-
tudios de licenciatura como un camino para su de-
sarrollo personal y profesional. El planteamiento de 
una nueva política educativa se hizo evidente y llevó 
a una “…reforma educativa que se inició como tal en 
1972 [la cual] se propuso ampliar la oferta educacio-
nal, actualizar la organización del sistema público 
educativo y reformar los métodos y sistemas de en-
señanza vigentes”. (Rodríguez, 1998, p. 5)

Fue a partir de un estudio realizado por la anuies en 
1973 que se evidenció la necesidad de crear, al menos 

1 Palabras pronunciadas por el Dr. Ramón Villarreal el 11 de 
septiembre de 1974 en la ceremonia de inicio de actividades 
de la UAM-Xochimilco.
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en el área metropolitana de la Ciudad de México, más instituciones de 
educación superior. A raíz de ese análisis se propone, como una medida 
orientada a incrementar la oferta educativa para estudios de licenciatura, 
la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de 
México. Vale la pena anotar que la década de los 70 se caracterizó por 
la creación o, en varios casos, la consolidación y ampliación de diversas 
instituciones educativas en el entorno de la Zona Metropolitana del Valle 
de México (desde luego con sus propios antecedentes y motivaciones): 
1974 la enep Cuautitlán e Iztacala (ahora fes); La ahora fes Acatlán en 
1975; 1976 la ahora fes Aragón; 1976 la ahora fes Zaragoza; La Universidad 
Pedagógica Nacional en 1978; incluso se puede mencionar la creación 
en diciembre de 1974 de la Universidad Autónoma de Chapingo (que si 
bien ya existía desde el siglo xix como la Escuela Nacional de Agricultura, 
se elevó a universidad autónoma ese año, dándole otro carácter). En ese 
sentido, estaba clara la necesidad de ampliar la oferta educativa, pero 
también de actualizar sus principios y metodologías. En la Ley Federal 
de Educación de 1973 “…se plasmaron los principales objetivos de la re-
forma: ampliación de las oportunidades educativas, orientación social de 
la enseñanza, flexibilidad del sistema, carácter bivalente (propedéutico y 
terminal) a partir del nivel medio de enseñanza, función del profesorado 
como promotores, coordinadores y agentes directos en el proceso edu-
cativo”. (Rodríguez, 1998, p. 7). 

Es en este contexto que la uam aparece con un modelo de universidad 
novedoso, planteando a través de su Ley Orgánica las siguientes carac-
terísticas: la conformación de Unidades Académicas funcional y admi-
nistrativamente desconcentradas para resolver sus propios problemas, 
organizada por Divisiones Académicas (áreas de conocimiento) y Depar-
tamentos (disciplinas específicas), con la figura de personal académico 
que debe realizar las tres actividades sustantivas: docencia, investigación 
y difusión y preservación de la cultura. Lo anterior contrastaría con los 
modelos universitarios en nuestro país, que “…antes del nacimiento de la 
uam, tenían una organización académica que mantenía estructuralmen-
te separadas la enseñanza y la investigación: la expresión organizacional 
se establecía entre facultades (y escuelas) e institutos (o centros) de in-
vestigación” (Casillas y López, 2005, p. 4). Lo anterior también permitió 
que cada Unidad Académica imprimiera su sello propio al desempeño 
de las actividades sustantivas que debía desarrollar; así “… se buscó que 
Iztapalapa tuviese un perfil científico básico, que Azcapotzalco se orien-
tara hacia las profesiones liberales y que Xochimilco asumiera un modelo 
pedagógico innovador: el sistema modular”. (Casillas y López, 2005, p. 15).
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Ante este panorama, se puede afirmar que la uam nace en un momento 
propicio para la innovación educativa, cuando los modelos de enseñanza 
más tradicionales estaban siendo ampliamente discutidos y puestos en 
cuestionamiento, así como la creciente exigencia de la educación como 
un derecho fundamental. 

La UAM Xochimilco y el Sistema Modular

En estos 50 años mucho se ha dicho, escrito y debatido en torno al de-
nominado Sistema Modular (sm), un modelo educativo donde el proceso 
de formación profesional (de acuerdo a las licenciaturas que ofrece la 
Unidad Xochimilco) gira en torno a plantear problemas socialmente re-
levantes que son abordados desde una perspectiva interdisciplinaria, los 
cuales son debatidas, analizados, cuestionados y documentados a través 
de un proceso de investigación formativa, dirigido a proponer una res-
puesta, solución o interpretación consecuente desde la disciplina que se 
estudia. Se trataba de una propuesta innovadora que pretendía ofrecer 
una formación universitaria diferente a los modelos tradicionales:

La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM-Xochimilco) nace a partir de un proyecto de innovación edu-
cativa que planteaba, a principios de la década de 1970, un modelo 
diferente para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
bajo una perspectiva constructivista, cuyo principio fundamental 
reconocía que el conocimiento solo puede desarrollarlo el sujeto 
mismo, mediante una acción internalizada que implica actuar, 
modificar y transformar un objeto, como lo planteaba Piaget (…) Se 
trataba de una visión distinta a la de la enseñanza tradicional, una 
nueva concepción que reconocía que el sujeto del aprendizaje era 
el actor principal y, por lo tanto, el artífice de su propio proceso de 
aprendizaje. (Consejo Académico uam-x, 2019, p. 5).

Uno de los principios fundamentales del modelo apunta a que el alum-
nado tenga las condiciones propicias para desarrollar un aprendizaje 
significativo a través de la integración y correlación de conocimientos,  
el enfoque interdisciplinario, la vinculación entre la teoría y la práctica, el  
desarrollo del pensamiento crítico y de la acción creativa, transforma-
dora, autónoma y responsable del estudiante, tanto en la regulación de 
su proceso de aprendizaje y construcción del conocimiento como en la 
capacidad para el trabajo grupal y colaborativo.

A cinco décadas de la creación de la Unidad Xochimilco, el sm ha sido am-
pliamente interpretado y aplicado de maneras diversas sin, desde luego, 
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estar exento de polémica en la forma de entender y, en consecuencia, or-
ganizar el proceso de enseñanza-aprendizaje (ea) bajo sus postulados. A 
partir del planteamiento inicial que propuso el Dr. Villarreal (1975), primer 
Rector de la Unidad (en colaboración con Cesar García y José Ferreira) 
en el Documento Xochimilco, texto que describe el modelo de enseñan-
za-aprendizaje que se proponía para este plantel, fue necesario aterrizar 
sus postulados para ser aplicado por el profesorado en la etapa funda-
cional de la institución, época por demás interesantísima pues implicó 
traducir la concepción y metodología del Sistema Modular en planes y 
programas de estudio concretos. 

Actualmente se imparten en la Unidad Xochimilco 18 planes de estudios 
a nivel licenciatura, los cuales a lo largo de estas cinco décadas han sido, 
en diferentes momentos y en mayor o menor grado, adecuados para su 
actualización, incluso, en algunos casos, modificados para ajustarse a 
nuevos tiempos y formas de llevar el sm. Se han actualizado contenidos, 
definición de perfiles de ingreso y egreso, revisión de objetos de trans-
formación, ampliación en la manera de conducir el proceso de enseñan-
za-aprendizaje o diversidad en las formas de evaluar el aprendizaje. El 
proceso anterior no ha sido homogéneo y totalmente sistemático; cada 
división, a través de grupos de trabajo donde participan las y los profeso-
res de los diferentes departamentos y las coordinaciones de estudio de 
las licenciaturas que se imparten, define el momento y la pertinencia de 
abordar una actualización, que en algunos casos han llevado más de dos 
décadas para realizarse. 

Sin desconocer la riqueza del modelo y su desarrollo en el aula por parte 
de profesores y alumnos, así como de los planes y programas de estudio 
diseñados y actualizados en diferentes momentos, sin duda, el elemento 
central que sigue sintetizando y sirve como organizador del modelo edu-
cativo es el denominado Objeto de Transformación (ot). Los programas 
de estudio de cada licenciatura se estructuran en función de Objetos 
de Transformación, los cuales constituyen el eje articulador del sm. Se 
trata de problemas o situaciones concretas, socialmente definidos, se-
leccionados por su vigencia, relevancia y pertinencia en función de su 
relación con la licenciatura que se cursa y que sirven para habilitar a él 
o la alumna en dicha disciplina. Los ot tienen tres grandes dimensiones 
(Consejo Académico uam-x, 2019, p. 20) que permiten tener una visión 
integral del proceso de formación que se desarrolla en la Unidad Xochi-
milco y que son:



Año 8 • Núm 44 • julio-diciembre • 2024 9

 • Dimensión Epistemológica. Se refiere al marco teórico y conceptual 
del ot, que implica un enfoque constructivista del proceso de en-
señanza-aprendizaje, donde se concibe que es el sujeto, la perso-
na, quien construye su conocimiento y por lo tanto se transforma 
cuando desarrolla el proceso de aprendizaje al interactuar con el 
objeto de estudio y el contexto mismo donde este se desarrolla. En 
esos términos se puede destacar que se trata de “…un modelo cen-
trado en el aprendizaje y en la construcción activa del conocimien-
to de la realidad”.

 • Dimensión Pedagógica: se refiere a la forma en que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se conduce y para ello aplica criterios y pro-
pone acciones para guiar dicho proceso: el enfoque interdisciplina-
rio sirve para entender la complejidad y multidimensionalidad del 
problema y que puede ser abordado desde diversas perspectivas 
disciplinarias de manera conjunta; la investigación formativa es 
una herramienta poderosa que permite plantear formas para co-
nocer, analizar, experimentar, interpretar y responder al problema 
planteado; el trabajo colaborativo como elemento necesario para 
compartir y correlacionar conocimientos, habilidades y experien-
cias que enriquecen el proceso de ea; aprendizaje autorregulado 
donde el alumno es el artífice de su propia formación al aprender a 
aprender, a desarrollar un pensamiento crítico, a reconocer y aplicar 
metodologías de carácter científico, artístico o de corte humanista; 
Evaluación integral del aprendizaje, como forma de reconocer de 
manera más amplia, contextualizada, e incluso personalizada los 
avances que cada alumno tiene en el proceso de construcción del 
conocimiento, así como el desarrollo de habilidades tanto discipli-
narias como a-disciplinarias.

 • Dimensión social: Se trata de una parte fundamental de la triada, es 
la dimensión que establece, como puerta de entrada al modelo, el 
vínculo entre universidad y sociedad, pues es en el espacio social 
donde el profesionista se desenvolverá, no sólo para su desarrollo y 
crecimiento como individuo, sino sobre todo para aportar, desde su 
disciplina, soluciones para mejorar las condiciones de vida y bien-
estar de la sociedad. Este compromiso se vincula directamente a la 
condición pública de la Universidad y busca atender los problemas 
más relevantes de la sociedad, los cuales son cada día más dinámi-
cos y complejos. De allí que los ot que se integran a un plan de es-
tudios determinado son seleccionados en función de una realidad 
existente, de las prácticas profesionales vigentes y emergentes, así 
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como el desarrollo mismo del conocimiento y de la tecnología que 
sirven para proponer avances y respuestas a dichas problemáticas.

Lo anterior se traduce en planes de estudio y sus correspondientes pro-
gramas (estos últimos denominados Unidades de Enseñanza-Aprendi-
zaje o uea, que en Xochimilco han adquirido la denominación de mó-
dulos) que plantean un Objeto de Transformación por abordar en cada 
uea o módulo, del cual se desprende el denominado Problema Eje (pe), 
entendido como “una manifestación particular, situada en el tiempo y 
en el espacio, representativa del objeto de transformación, que por sus 
características permite articular los aspectos teórico-prácticos de un de-
terminado nivel de la formación profesional”. (Velasco, Rodríguez y Gue-
vara, citado en Consejo Académico uam-x, 2019, p. 32). 
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Lo interesante del sm es que cada uea, a partir del ot y pe planteado, es-
tablece una serie de objetivos de aprendizaje, contenidos por abordar, 
actividades a desarrollar, formas de conducción del proceso de ea y eva-
luación por considerar. Se trata de un planteamiento donde profesores y 
alumnos desarrollan el proceso de manera conjunta, alejado de la con-
cepción de materias aisladas de la educación tradicional. En este sentido, 
el papel de ambos es fundamental: el profesorado se constituye en una 
guía, facilitador o coordinador del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 
que implica un trabajo detallado de planeación del módulo, al correla-
cionar los objetivos de aprendizaje de la uea correspondiente con el ot y 
pe y orientar, con base en su experiencia y conocimiento de la problemá - 
tica y de su disciplina, al alumnado en la investigación formativa que de-
sarrollará a lo largo del trimestre. Lo anterior se traduce en seleccionar 
material y actividades didácticas a desarrollar, ubicar sitios de trabajo, 
tanto en la universidad en aulas, talleres o laboratorios, como en contex-
tos externo,s con trabajo de campo en diversas comunidades, depen-
dencias o ambientes físicos (dependiendo de la licenciatura y nivel en 
cuestión) donde se materializa, por decirlo de una manera, la vinculación 
con la sociedad y con la realidad misma.

Por su parte, el alumnado, como ya se señalaba en la dimensión peda-
gógica, desarrolla habilidades para el trabajo colaborativo, para la auto-
rregulación y organización de su proceso de aprendizaje, para identificar 
grupos vulnerables o con menores recursos que pueden beneficiarse del 
trabajo de formación universitario y fortalecer así su compromiso como 
agente de cambio y solidaridad social. 

Finalmente, hay que recordar que, en este modelo, una licenciatura es-
tará integrada por 12 o 15 uea o módulos, lo que representa ese mismo 
número de evaluaciones globales. A diferencia de los sistemas por ma-
terias o asignaturas, que pueden oscilar entre 40 a 60 materias a lo largo 
de una determinada licenciatura, las evaluaciones globales de los pla - 
nes de estudio en la Unidad Xochimilco se reducen de manera significa-
tiva. Lo anterior no implica la reducción de contenidos, conocimientos, 
prácticas o actividades considerados indispensables para el desarrollo de 
la formación en una disciplina, la diferencia es que estos componentes 
se integran un cada módulo o uea y cada uno forma parte, en diferentes 
grados, de la respuesta integrada en el trabajo de investigación o proyec-
to modular (con sus procesos de evaluación a lo largo del desarrollo de 
la uea). Así, por ejemplo, en el caso de arquitectura, el proyecto que se 
resuelve a lo largo del trimestre integrará aspectos de diseño y composi-
ción arquitectónica, de técnicas y materiales constructivos, comprensión 



Enlaces Xochimilco12

del trabajo mecánico de estructuras, de aspectos de orden teórico, histó-
rico y social del espacio habitable. Se trata de aportar una evaluación in-
tegral, global, donde el proyecto modular incorpora todos los elementos 
que sustentan la solución o respuesta arquitectónica.

Sin duda, este aspecto es uno de los más cuestionados del sm, pues se 
argumenta que la integración adecuada de los diversos componentes, 
como puede ser teoría económica, estadísticas y matemáticas, o como 
ya se señaló arriba en el caso de arquitectura, se requiere primero domi-
nar dichos componentes antes de su aplicación en un proyecto o investi-
gación modular. En sentido opuesto, se defiende la conveniencia de de-
sarrollar el proceso formativo a partir de una visión interdisciplinaria que 
permite contextualizar las problemáticas e integrar los conocimientos, 
metodologías e información para llegar a una respuesta o interpretación 
sustentada del problema que se aborda. Se trata de un debate abierto 
y que se ha traducido en la aparición, para algunos planes de estudio, 
de uea complementarias que abordan temas específicos, sin ninguna 
relación aparente con el proyecto que aborda el ot y pe que se plantea 
en el programa de estudios correspondiente y que puede generar una 
tendencia a recuperar el concepto de materias aisladas. Hay quienes afir-
man que en los hechos esto ya sucede a pesar de la denominación de 
componentes o apoyos modulares integrados a la uea, donde se impar-
ten así matemáticas, estadística o historia, entre muchas otras posibili-
dades, desligados del proyecto modular. 

Hacia una revitalización del Sistema Modular

El proyecto Xochimilco no nació de una vez y para siempre, ha sido un 
trabajo colectivo, un proceso en permanente construcción, donde pro-
fesoras y profesores, con alumnas y alumnos que escogieron la UAM Xo-
chimilco como opción de formación, así como las y los trabajadores que 
contribuyeron a tener un plantel funcional y en condiciones adecuadas 
para su uso, aportan a su permanencia y evolución. Nuestra casa abierta 
al tiempo ha crecido y se ha transformado de diversas formas, pero sin 
dejar nunca el concepto, la identidad y el alma del proyecto educativo 
que representa el Sistema Modular, el cual asume el compromiso y vin-
culación con la sociedad como elemento orientador de la docencia, la 
investigación y la difusión y preservación de la cultura que se desarrolla 
cotidianamente. 

Al mismo tiempo, es necesario entender que el modelo debe tener la 
capacidad de ajustarse no sólo a los tiempos actuales, sino sobre todo de 
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cara al futuro, de allí que una revitalización del Sistema Modular es parte 
fundamental del reto que tiene la Unidad Xochimilco. En ese sentido y 
como se ha hecho evidente en el último lustro con el cambio generacio-
nal que está en marcha, estamos en un momento crucial y de enorme 
responsabilidad para la institución y particularmente para las y los pro-
fesores, quienes deberán mantener y enriquecer el legado del modelo 
educativo a través de una participación activa y comprometida en la do-
cencia, investigación y difusión que realizan; de asumir la formación en 
pedagogía modular como una constante en su trayectoria académica y 
entender las nuevas formas de interacción con el alumnado, en un con-
texto de avance tecnológico acelerado, pero también de condiciones so-
ciales, económicas y ambientales cada vez más complejas. 

De ese tamaño es el reto para nuestra Universidad, donde la Unidad Xo-
chimilco cuenta con una apuesta pedagógica que puede y debe aportar 
a mejorar las condiciones de vida y bienestar de la sociedad. 

Este número de Enlaces Xochimilco recoge parte de la concepción y ex-
periencias en torno al Sistema Modular, a través de testimonios y reflexio-
nes muy sustantivas, de las profesoras y los profesores que han partici-
pado en esta construcción colectiva. Colaboran integrantes del personal 
académico que han guiado los procesos de enseñanza-aprendizaje des-
de sus inicios en la década de los setenta, hasta aquellas y aquellos que 
se incorporaron en años posteriores, algunos en tiempos más recientes 
e incluso muchos de ellas y ellos egresados de la Unidad Xochimilco. En 
conjunto dan cuenta de la riqueza, complejidad y dinamismo que re-
presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo los postulados del 
Sistema Modular. 
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50 Años dEL 
sIstEmA moduLAr: 
LA EVALuAcIÓn dEL 

APrEndIZAJE

MARÍA ISABEL ARBESÚ GARCÍA

Departamento de Teoría y Análisis, 
dcyad

En 1974 se fundó la Universidad Autónoma Metropo-
litana con tres unidades: Xochimilco, Iztapalapa y Az-
capotzalco. La única que decidió trabajar con un mo-
delo de enseñanza y aprendizaje innovador conocido 
como El Sistema Modular fue Xochimilco. Ésta es la 
primera vez que en Iberoamérica una universidad 
en su conjunto decide adoptar un modelo educativo 
cuya estructura curricular se organiza mediante ob-
jetos de transformación. Dicho objeto se selecciona 
a partir de la elección de un fenómeno de la realidad 
social o natural, que por su naturaleza puede investi-
garse de una manera integral. El objeto de transfor-
mación se acota mediante un problema eje, también 
conocido como objeto de estudio. Esta nueva forma 
de concebir la enseñanza y el aprendizaje permite 
que los cursos se organicen por medio de módulos 
conformados, por lo general, con contenidos de tipo 
interdisciplinarios, en donde se integran simultánea-
mente docencia, investigación y servicio a la comu-
nidad.

A pesar de que han pasado 50 años desde su creación, 
el Sistema Modular continúa vigente y sigue siendo 
un parteaguas en la educación superior en México, 
Latinoamérica e Iberoamérica. La única Universidad 
que trabaja por medio de objetos de transformación, 
además de uam-x, es la Universidad de Loja en Ecua-
dor, desde 1990 (Uquillas, Valarezo y Tituaña, 2019). Es 
necesario aclarar que estamos hablando de llevar a 
cabo, en toda una universidad, un modelo educativo 
basado en objetos de transformación.

Desde hace 50 años, cuando se escribió el Documen-
to Xochimilco, también conocido como Documento 
Villareal (Villarreal, García y Ferreira, 1974), se han pu-
blicado algunos textos que tratan sobre el Sistema 
Modular y sus postulados fundamentales como: Ba-
ses Conceptuales, aprobadas por el Consejo Acadé-
mico: en 1991 (UAM, 1991) y la segunda en 2005 (UAM, 
2005). No obstante lo anterior, la única obra en donde 
se discuten, analizan y actualizan, a la luz de la investi-
gación educativa actual, los fundamentos del Sistema 
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Modular es el texto titulado Hacia la Revitalización del Sistema Modu-
lar de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Una 
propuesta para integrar, actualizar y enriquecer sus bases conceptuales 
(Ysunza, Bravo, García, Arbesú y Soria, 2019).

Dada la importancia de este documento de reciente creación, mismo 
que invito a ser consultado por los colegas, reflexionaré, en esta ocasión, 
sobre el apartado cuyo nombre es “La evaluación del aprendizaje esco-
lar”. Es importante mencionar que este contenido es algo inédito, ya que 
todos los documentos mencionados anteriormente no incluyen dicha 
temática.

Desde 1980, la evaluación del aprendizaje ha evolucionado sustancial-
mente, ha transitado por una evaluación de corte positivista, que se  
enfoca en evaluar el producto final del aprendizaje, en donde la impor-
tancia radica en cómo se va a evaluar el producto final del aprendizaje. 
Con el paso de los años, las concepciones conductistas del aprendiza-
je y su evaluación hicieron posible que se desarrollara una evaluación 
con una perspectiva más amplia y compleja de corte humanista y na-
turalista. Esta visión propone realizar una evaluación que dé cuenta de 
cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje; es decir, una 
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evaluación que informe de manera integral u holística sobre cómo se 
desarrollan los episodios educativos. Qué tipo de aciertos han tenido los 
estudiantes y también cuáles y cómo han sido sus desaciertos. En todo 
momento con la intención de mejorar el aprendizaje y la enseñanza; en 
otras palabras, una evaluación eminentemente formativa.

Desde 1967, Scriven (2012) acuñó los conceptos de evaluación formativa 
y sumativa. No obstante que el investigador los define para la evaluación 
del currículo, éstos han tenido tal relevancia que desde hace muchos 
años se utilizan en la evaluación del aprendizaje escolar. La evaluación 
sumativa, conocida como evaluación final o de producto, se lleva a cabo 
con el objetivo de valorar un proceso educativo que ya ha concluido. En 
nuestro Sistema Modular, se lleva a cabo al final de cada trimestre y se 
califica con letras: MB, B, S y NA. La intención de la evaluación formativa 
es favorecer la mejora de algo o de alguien; en nuestro caso, la mejoría de 
las prácticas educativas. Este tipo de evaluación requiere que se lleven a 
cabo de manera continua distintos tipos de retroalimentación tanto de 
parte del profesor como de los estudiantes. 

De acuerdo con Díaz Barriga Arceo (2006), el paradigma que se adop-
te en la enseñanza y el aprendizaje tiene que estar relacionado con las 
prácticas de evaluación que se lleven a cabo. Desde una mirada cons-
tructivista del aprendizaje, como es el caso del aprendizaje en el Siste-
ma Modular, se enfatiza que las prácticas educativas tienen que estar en 
todo momento vinculadas con la evaluación. En otras palabras, la evalua-
ción de la enseñanza y del aprendizaje tienen que realizarse a la par de 
los episodios educativos, a diferencia de aquella que se lleva a cabo con 
el objeto de asentar una calificación.

Como consecuencia de esta mirada humanista de la evaluación del 
aprendizaje a partir de un enfoque constructivista, se plantea un nuevo 
discurso cuya propuesta es la evaluación auténtica, la que está relacio-
nada con el modelo pedagógico modular. De acuerdo con Díaz Barriga y 
Hernández (2002), la premisa fundamental de este tipo de evaluación ra-
dica en que hay que evaluar aprendizajes contextualizados; es decir, que 
éstos tengan una estrecha vinculación con problemas que atañen a la 
realidad social, con las prácticas profesionales de los estudiantes. Según 
los autores antes mencionados, para que la evaluación sea auténtica, es 
imprescindible que se asocien las experiencias educativas con el proce-
so de evaluación, es decir, con asuntos o problemas trascendentales de 
la “vida real”, aquellos problemas donde se vincule la escuela con la vida.
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Si asociamos a la evaluación auténtica con el Sistema Modular, recor-
daremos que el objeto de transformación es la pieza fundamental que 
vincula a la Universidad con la sociedad y el problema eje es el que ma-
terializa o concreta a este objeto de transformación, en otras palabras, el 
problema eje se convierte en objeto de estudio. Por tanto, la enseñanza 
se lleva a cabo, generalmente, mediante contenidos de tipo interdiscipli-
narios, los que se estudian y se llevan a la práctica a través de un trabajo de 
investigación. Por esta razón, la evaluación formativa del aprendizaje en 
nuestro modelo pedagógico tiene que ser auténtica, como por ejemplo, 
una evaluación que valore las habilidades teórico-metodológicas que se 
necesitan para desarrollar una investigación, así como los aprendizajes 
que requieren un pensamiento de alto nivel, entre otros, un razonamien-
to de tipo científico y riguroso, la capacidad de plantearse problemas y 
solucionarlos durante todo el proceso de la investigación.

A manera de síntesis, se reflexionó sobre la necesidad de un cambio de 
visión de la evaluación no sólo del aprendizaje sino también de la ense-
ñanza, por ende, de los procesos educativos. Con esta intención, en esta 
última parte, se presentan algunos ejemplos que, desde las perspectivas 
constructivistas de la enseñanza, sé pueden emplear por medio de una 
evaluación auténtica. En este tipo de evaluación los estudiantes deben 
mostrar un desempeño sobresaliente en situaciones educativas que ten-
gan relevancia con problemas que atañen a la sociedad y a las personas 
o comunidades más vulnerables. Escenarios educativos que permitan a 
los profesores comprobar la riqueza de conocimientos que el estudiante 
ha aprendido durante el trimestre. 

Enseguida se muestran algunas estrategias para evaluar de una manera 
auténtica el aprendizaje escolar, en nuestro caso el aprendizaje en el Sis-
tema Modular: las rúbricas y los portafolios estudiantiles. 

Las rúbricas

Se conocen como guías de evaluación de tipo cualitativa, aunque a ve-
ces puede ser cuantitativa, en las que se establecen los distintos niveles 
de aprendizaje que los estudiantes tienen que alcanzar para lograr el 
dominio de cierta actividad. En su elaboración, el profesor indica con cla-
ridad ciertos rangos o metas por alcanzar, que el estudiante tiene que 
lograr para alcanzar el aprendizaje deseado. Estos criterios valoran el pro-
ceso de aprendizaje que el estudiante va logrando de acuerdo con la 
actividad que tiene que resolver. Los rangos se establecen de manera 
progresiva de acuerdo con el tipo de aprendizajes que el estudiante vaya 
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consiguiendo, por ejemplo, aquellos que le permiten obtener un grado 
de experto o el de un aprendiz, por ejemplo, en una buena presentación 
oral o un buen trabajo escrito. En este tipo de evaluación los estudiantes, 
saben desde el inicio del curso o seminario, lo que necesitan lograr para 
obtener una evaluación sobresaliente; es decir, aquellos elementos indis-
pensables que necesita presentar un buen trabajo de investigación. De 
esta manera, el docente podrá modular y retroalimentar el aprendizaje 
deseado en los estudiantes, y éstos tendrán la oportunidad de autorre-
gular y autoevaluar su propio proceso de aprendizaje. 

Portafolios estudiantiles

Los portafolios representan otra forma de evaluar el aprendizaje de ma-
nera auténtica. Éstos no sólo se pueden elaborar a partir de evidencias 
escritas que den razón de los aprendizajes conseguidos por los estudian-
tes, también los alumnos pueden explorar una serie de aprendizajes por 
medio de experiencias audiovisuales y multimedia, como los videos, gra-
baciones, fotografías, conocidos como portafolios electrónicos.

Es de suma importancia que el docente y los estudiantes se pongan de 
acuerdo respecto al tipo de trabajos que se incluirán en éstos y la cali-
dad de los mismos. También acordar las formas en que participarán los 
estudiantes y profesores en los procesos de retroalimentación, evalua-
ción, autoevaluación y coevaluación. Algo importante que define a los 
portafolios, en general, es que todo lo que muestre en éstos, debe estar 
acompañado de un proceso de reflexión que demuestre la(s) razón(es) 
que llevaron a cabo, en este caso, al estudiante, para elegir tal o cual ex-
periencia educativa. Los portafolios se estructuran por medio de diversos 
contenidos. Es común que al inicio se seleccione un contenido que dé 
cuenta del contexto en donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza 
y aprendizaje del curso que se esté enseñando. Otro contenido que 
indique las experiencias de aprendizaje que se mostrarán, tanto las más 
exitosas como las menos exitosas y el porqué de la selección de cada una 
de ellas. Así mismo, por lo general, se selecciona la forma en que se eva-
luó el proceso de enseñanza y aprendizaje antes, durante y después de 
que se lleve a cabo el episodio educativo. En otras palabras, los estudian-
tes tienen que demostrar lo que saben y también lo que pueden hacer 
de manera que todos los participantes revisen y puedan replantearse su 
trabajo. Es decir, los estudiantes y profesores tienen que reflexionar acer-
ca de los trabajos realizados por los alumnos, de una forma individual 
como grupal.
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MARISA YSUNZA BREÑA

Profesora investigadora jubilada de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco

En este número que cierra el año, Enlaces Xochimil-
co nos convoca, una vez más, a la reflexión sobre el 
sistema modular, a 50 años de su creación. Múltiples 
voces se estarán expresando en este número, así es 
que no resulta fácil encontrar alguna veta original 
para compartir con la comunidad xochimilca.

La formación de profesores –en los aspectos peda-
gógicos y didácticos del sistema modular– y la inter-
vención curricular fueron, junto con la docencia en el 
Tronco Interdivisional (TID), mis actividades predilec-
tas durante los cuarenta y dos años de mi vida que 
transcurrieron en la Unidad Xochimilco. Vaya por ahí 
este relato para resaltar una de las principales rique-
zas que caracteriza a la UAM-X y al sistema modular: el 
valor del trabajo grupal y de la construcción colectiva. 

El primero de septiembre de 1980 fui contratada por 
el doctor Miguel Arenas Vargas, entonces director de 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS). 
Mi encomienda inicial fue organizar y conducir una 
reunión de deliberación colectiva, con las y los jefes 
de departamento y coordinadores de licenciatura, 
sobre el desarrollo del sistema modular en la división. 
En Voces con historia (Tomo III) he relatado lo que 
significó para mí esa reunión, mi inmediata y profun-
da inmersión en el modelo educativo de la UAM Xo-
chimilco y mi iniciación en la formación de profeso-
res de la división, a través del programa liderado por 

1 “Tiempo transcurrido” es el título 
del análisis histórico de nuestra expe-
riencia educativa, que César Mured-
du compiló y publicó en 1987 (Temas 
Universitarios 9). Me gusta mucho la 
expresión. Trabajo colectivo fue, sin 
duda, uno de los mayores aprendiza-
jes de mi tiempo transcurrido en la 
uam-x.
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Rafael Serrano, con la participación de Manuel Outón, Francisco Montes 
de Oca y Óscar Domínguez.

El doctor Arenas tuvo una amplia y profunda visión sobre la importancia 
de la formación de profesores en el sistema modular, que no supimos 
valorar cabalmente. El programa que impulsó contenía tres talleres que, 
progresivamente, inducían a las y los docentes de la división en los fun-
damentos epistemológicos, sociales y pedagógicos del sistema modular. 
Fue la única ocasión, en mi experiencia personal, en la que participé en 
el diseño y la operación de un programa que ofrecía una formación lon-
gitudinal, en la que cada taller aportaba un nuevo elemento para com-
prender el modelo educativo de la uam-x. Me pregunto si habrá algún 
registro histórico sobre el alcance que tuvieron esos talleres que se ofre-
cieron no sólo en la división de cbs, sino en múltiples escuelas y faculta-
des de medicina veterinaria y zootecnia que adoptaron durante algún 
tiempo el sistema modular por objetos de transformación. 

En 1982, al finalizar el período del Dr. Arenas al frente de la División, se 
desmanteló el equipo de formación de profesores. Cada uno de sus inte-
grantes fue adscrito a distintos departamentos, aunque permanecimos 
trabajando juntos en el espacio que compartíamos en el Tronco Interdivi-
sional (tid), en donde continuamos formando y formándonos, ahora con 
énfasis en la historia de la ciencia y la epistemología. Con este arsenal, 
y como producto del trabajo colectivo de unos veinte docentes del tid, 
diseñamos y probamos una de las más atractivas versiones del módulo 
Conocimiento y Sociedad y, de esa manera, descubrí la profunda relación 
que existe entre la formación de profesores y el ámbito del currículo en 
cualquiera de sus dimensiones. El diseño, el análisis, la evaluación de un 
plan o de un programa de estudios conforman un espacio privilegiado 
para la formación y la actualización docente tanto en el ámbito de las 
disciplinas profesionales, como en los campos de la pedagogía y la di-
dáctica, en nuestro caso, del sistema modular. 

Yo llamo a este período la “época de oro”, que me tocó vivir. Recordemos 
ahora que una de las particularidades de la década de los ochenta fue la 
restricción del gasto público en el sector educativo, en el marco de una 
grave crisis económica y un estancamiento productivo nacional. El re-
corte presupuestal a la educación superior en el sexenio de Miguel de la 
Madrid afectó fuertemente las condiciones y el salario de los profesores 
universitarios. Sin embargo, en 1984, cuando solicité mi primer período 
sabático para cursar el doctorado en Ciencias de la Educación en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, gocé aún con los privilegios destina-
dos a los profesores universitarios con plaza definitiva y a los becarios 
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del extinto Conacyt. En febrero de 1986 viajé a la Ciudad de México para 
obtener la información necesaria para la elaboración de la tesis doctoral, 
que sería dirigida por el Dr. José Gimeno Sacristán, para hacer una eva-
luación sistemática de la formación de profesores de la UAM Xochimilco 
en el sistema modular. Mi estancia en México coincidió con el estallido 
de una huelga que duró 25 días. Volví a Madrid, sin datos ni documen-
to alguno que pudiera utilizar para desarrollar la tesis, en un momento 
temprano de la era digital, en el que no tenía forma de conseguir infor-
mación más que recabándola personalmente in situ. Intento fallido que 
hubiera permitido, quizá, proponer un rumbo distinto para la formación 
docente en la uam-x. 

Regresar al país, a finales de 1986, me enfrentó con otro México y con otra 
universidad en la que mi trabajo tomó otra dirección. Había desapareci-
do ese espacio formativo y creativo que tuvimos en el Tronco Interdivisio-
nal y, a partir de ese momento, las acciones de formación de profesores 
en el tid y en la División de cbs se realizaron, o no, de acuerdo con la 
importancia y el apoyo que ofrecían los órganos personales de distinto 
nivel. Puedo recordar el interés mostrado por Norberto Manjarrez duran-
te su gestión como director de cbs (1994-1998), por Olivia Soria como jefa 
del Departamento de Sistemas Biológicos (2010-2014) y por Rafael Díaz 
como director de división (2014-2018). En cada ocasión, disfruté trabajan-
do y colaborando con colegas entrañables como Lilia Benavides, Sole-
dad Bravo, Gustavo Ruiz y Melissa Díaz, para sumar ideas y aportar a esta 
tarea que, a pesar de su relevancia, era –y sigue siendo– marginal en el 
quehacer de la institución. Mi bióloga favorita, mi hija Andrea, participó 
en los talleres de ambientalización curricular que ofrecimos en el Depar-
tamento de Sistemas Biológicos, cuya experiencia plasmamos y publi-
camos al alimón en La concepción de una nueva universidad, volumen 
conmemorativo del aniversario 40 de la uam.

Los talleres ofrecidos en estos períodos tuvieron propósitos, temáticas y 
contenidos diversos, de acuerdo con necesidades sentidas en cada mo-
mento, tales como: introducción al sistema modular, incorporación de la 
dimensión ambiental en los programas de estudio, el aprendizaje en co-
laboración, entre otros. No había continuidad ni espacios para profundi-
zar y avanzar en la actualización y formación permanente de la plantilla 
docente, pero sí logramos siempre ofrecer espacio seguro, respetuoso y 
amable para la interacción académica y el trabajo en grupo.

En 2019, en el marco de la Convocatoria para el Desarrollo Académico, 
publicada ese año por la Rectoría de la Unidad, se aprobó mi proyecto 
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para desarrollar un seminario y un taller bajo el título: Incorporación de 
una perspectiva ética y humanística en nuestra práctica docente. El pro-
pósito era establecer, con la participación de las y los coordinadores de 
estudio de licenciatura, un espacio permanente de formación, reflexión 
y elaboración de propuestas para incorporar la dimensión ética y huma-
nista en la práctica docente en cada una de las licenciaturas de la Uni-
dad Xochimilco. Sólo siete de veintidós coordinadoras y coordinadores 
invitados respondieron a la convocatoria; hubo, incluso, resistencia y 
oposición. El proyecto operó durante un año, pero no tuvo las repercu-
siones esperadas.

Mientras tanto, siempre tuve la fortuna de contar con la sala de profeso-
res del tid para ofrecer, trimestre tras trimestres, talleres de apoyo para la 
operación del módulo Conocimiento y Sociedad o de distintos módulos 
de Tronco común divisional o de Tronco básico profesional. A partir del 
intercambio de experiencias y de la revisión de bibliografía seleccionada, 
buscábamos cómo ejercer la docencia de manera poderosa y gratifican-
te, con base en postulados constructivistas y principios pedagógicos pro-
pios del sistema modular. Temas y conceptos centrales y recurrentes en 
estos talleres fueron: el aprendizaje desde las miradas constructivistas; el 
diseño de estrategias docentes, el trabajo colaborativo, la investigación 
formativa y la evaluación del aprendizaje escolar. Independientemente 
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del número, la procedencia y la experiencia de quienes participaran en 
estos talleres, el proceso y el resultado, sin lugar a dudas, era enriquece-
dor para cada participante, e impactaba directa e inmediatamente en la 
docencia modular.

En cuanto a mi práctica curricular en la uam-x, mi primera experiencia 
la tuve revisando los módulos del Tronco común divisional de cbs y, du-
rante varios años, participé en la revisión y actualización de módulos de 
distintas licenciaturas aunque, por diversas razones, los productos no se 
sometían al proceso de aprobación de los órganos colegiados. Fue en 
enero de 1996, al asumir las autoridades académicas de la división la res-
ponsabilidad de regularizar la aprobación de los programas de estudio, 
cuando iniciamos la evaluación y rediseño de la licenciatura en Nutrición. 
Recorrimos un largo y sinuoso camino, que nos mostró la importancia y 
la dificultad del trabajo colectivo como dimensión cardinal en los proce-
sos de intervención curricular, así como los obstáculos planteados por la 
legislación y la burocracia universitaria. Tardamos año y medio en realizar 
el diagnóstico de los programas de estudio de la licenciatura; año y me-
dio en actualizar el marco de referencia y el perfil de egreso y proponer 
las modificaciones al plan y los programas de estudio, con la participa-
ción de la mayoría de las y los docentes de la licenciatura; casi tres años 
en diseñar los programas sintéticos y las guías modulares (programas 
analíticos) de los nueve módulos del tronco básico profesional, y casi tres 
años en obtener, en marzo de 2005, la aprobación del nuevo plan de es-
tudios por los órganos colegiados: el Consejo Divisional de cbs y el Con-
sejo Académico de la Unidad.

También en 1996, en diciembre, se inició el rediseño curricular de la li-
cenciatura en Biología, cuyo feliz término fue la aprobación del Consejo 
Académico en marzo de 1999. Aquí, el trabajo se caracterizó por el entu-
siasmo y el compromiso profundo de los ocho integrantes de la comisión 
académica responsable de la intervención curricular, el apoyo absoluto 
de Francisco Romero como coordinador de la licenciatura, y la participa-
ción recurrente de casi la totalidad de las y los profesores que operaban 
los módulos de la licenciatura en ese momento. Para el diseño curricu-
lar en el sistema modular, son muy valiosos algunos aportes derivados 
de esta experiencia, tales como el concepto de dimensiones formativas 
como componentes de la formación de un profesional; los criterios peda-
gógicos como principios organizadores de los contenidos curriculares, y 
una interesante propuesta para calcular los créditos que otorga una licen-
ciatura, a partir de las horas teoría y las horas prácticas de cada módulo.
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Cabe destacar que cada una de estas experiencias ha sido publicada, 
pues se conoce poco acerca de la dinámica de trabajo de los grupos en-
cargados de proyectos de intervención curricular. El rediseño de Biología 
dio origen al número 29 de la Serie Académicos de la División de cbs, 
bajo el título Biología y diseño curricular: veinticinco años de práctica 
docente en la UAM-Xochimilco. El caso de la licenciatura en Nutrición se 
plasma en el capítulo: “La experiencia colectiva: una dimensión cardinal 
de la intervención curricular en Xochimilco”, publicado en Alternativas 
metodológicas de intervención curricular en la educación superior. 

Y, para cerrar con broche de oro mi “tiempo transcurrido” por la uam-x y 
el sistema modular, tuve el privilegio de colaborar una vez más con las 
y los docentes de la licenciatura en Biología para elaborar las guías mo-
dulares (programas analíticos) de seis de los nueve módulos del tronco 
básico profesional. La tarea se realizó casi en su totalidad durante el con-
finamiento derivado de la pandemia de covid-19, en condiciones adver-
sas, muy distintas a las del siglo pasado, pero nuevamente con el apoyo 
y el esfuerzo incondicional de la coordinadora de la licenciatura, Carmen 
Monroy. Esto nos permitió desarrollar una nueva propuesta metodoló-
gica cuyo resultado fue la construcción de guías modulares con una es-
tructura similar, pero desarrolladas por cada grupo académico de trabajo 
(gat) de acuerdo con sus propias necesidades y características. También 
de esta experiencia es preciso resaltar valiosos aportes, como la formula-
ción del perfil de egreso de cada módulo, que sirvió como faro orientador 
para la selección y organización de los contenidos curriculares de cada 
programa; la redacción de una amplia introducción, cuyo propósito es 
cautivar a estudiantes y docentes, y mostrar la importancia y el valor del 
módulo para la formación de las y los futuros profesionales de la licencia-
tura, y la estrategia seguida para sugerir las actividades en cada unidad, 
a partir de la experiencia docente de quienes han operado el módulo con 
éxito. Mi última publicación uamera: La guía modular: pautas para la 
elaboración colectiva de la Guía modular, se presentó el pasado mes de 
marzo, a un año de mi jubilosa jubilación de esta Casa Abierta al Tiempo, 
a la que agradezco mi espacio de formación y desarrollo profesional y 
personal durante más de cuatro décadas.

A manera de Apéndice: A partir de noviembre 2023 la Coordinación de 
Desarrollo Educativo desarrolla un programa de formación docente que 
se propone “contribuir a la mejora de la docencia en la Unidad en torno 
a los retos que enfrenta nuestro modelo educativo actualmente”. Dicha 
coordinación cuenta con dos oficinas: Diseño Curricular y Formación Do-
cente, para quienes van mis mejores deseos por el éxito en estas, mis 
actividades favoritas de trabajo colectivo en el sistema modular.
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sIstEmA moduLAr, 
un modELo 

ABIErto A su 
IntErIor

FRANCISCO PÉREZ CORTÉS

Departamento de Teoría y Análisis, 
dcyad

Proyecto fundador

Lo que llamamos sistema modular es la manifesta-
ción inmediata de un Proyecto Fundador en mate-
ria educativa, que dio vida a la Unidad Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana. Un modelo 
académico alternativo para todo el país y aún para la 
propia institución universitaria. 

Proyecto fundador que por su carácter alternante no 
tenía antecedentes en México y al que habría que 
instituir y dar vida de principio a fin. Por eso, se tra-
ta de un proyecto abierto y en evolución permanen-
te. Innovador siempre, un proyecto vivo y cambian-
te que a cada momento tendría que adaptarse a las 
circunstancias externas e interiores de su desarrollo 
institucional (Manjarrez, 2006, p. 1). 

Proyecto que crece, evoluciona y cambia de piel y 
que por momentos pareciera estancarse, retroceder, 
avanzar a saltos, declinar o desvanecerse, porque su 
desarrollo no es lineal sino cíclico. No es un modelo 
fijo sino cambiante y en transformación constante, 
de tal modo que, en su puesta en operación, se rein-
venta y recomienza.

Hay en el Proyecto Fundador una Unidad Primordial 
que consiste en lo siguiente.1 

1. El sistema modular es una política educati-
va nacida para dar respuesta a circunstancias 
históricas del país en materia política, cultural 
y educativa. Una educación más vinculada a 
los procesos y problemas económicos y socia-
les del país, a partir de una visión distinta del 
conocimiento, de los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje y de una serie de compromisos 
institucionales: contribuir a la transformación 

1  Los términos de Proyecto Fundador y Unidad primordial 
referidos a Hegel, son formulados por Pierre-Jean Labarrière y 
Gwendoline Jarczyk, en Hegeliana (2000, p. 6). 
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social del país, a la transformación de las prácticas profesionales y 
de los agentes educativos (Documento Xochimilco. Anteproyecto 
para establecer la unidad del sur de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, 2024, pp. 13-14). 

2. El sistema modular es un modelo educativo que estableció el mar-
co dentro del cual debiera desarrollarse la vida universitaria, y en el 
que todas las actividades académicas tendrían que estar conecta-
das y en interpelación permanente. El modelo abstracto perfilado 
en el Documento Xochimilco (D. X.) tendría que cobrar vida a través 
de las múltiples experiencias prácticas que son las que determinan 
su propio devenir como modelo. Modelo abstracto y concreto a la 
vez. Este doble rostro, por ejemplo, es lo mismo que caracteriza al 
proceso de aprendizaje que se propone (Documento Xochimilco. 
Anteproyecto para establecer la unidad del sur de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2024, p. 3).

3. El sistema modular es un manantial de prácticas educativas en 
materia de organización y operación académicas, porque es rea-
lizable de mil maneras distintas, mediante las cuales cobra vida y 
abre nuevas posibilidades al modelo. 

El modelo educativo

Para aproximarse a la naturaleza del sistema modular y comprender 
su evolución, sería conveniente partir de tres supuestos o hipótesis bá-
sicas: 1) El modelo educativo no es un origen perdido sino un originar 
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permanente. Un esquema que una vez establecido, ofrece un poten-
cial interminable de experiencias académicas, para todos aquellos que 
quieran organizarse y operar de manera sistémica y modular. 2) Una 
cosa es el origen del modelo y otra cosa es el devenir del modelo. Es 
un modelo abstracto siempre en devenir concreto. Ambos inseparables, 
aunque distintos, de manera que volver a su origen es retomar siempre 
su dinamismo interior.2 3) El sistema modular es una corriente viva de 
experiencias educativas posibles, indeterminables, que no se limita ni se 
agota en sus múltiples realizaciones.

Con el sistema modular se presenta (por ser un cuerpo vivo) algo muy 
semejante a lo que sucede con lo que llamamos Naturaleza. Esta última 
es un potencial de vida que se manifiesta bajo la forma de árboles, ani-
males, ríos y seres humanos, que son su creación, pero que no se reduce 
a ser ninguno de ellos porque se trata de la fuerza vital, creativa, que está 
presente en cada uno de aquellos de manera distinta (Conche, 2013, p. 
30). La Naturaleza no se agota en sus creaciones y no se limita a ser nin-
guna de ellas, es sólo un torrente vivo, creativo.3 

Realidades, circunstancias

Cuando se considera al sistema modular como un origen remoto ya no 
vivo, cuando se le separa de su devenir concreto y se piensa que es una 
máquina de precisión o no es nada, entonces al modelo se le convierte 
en una abstracción y en una realidad inaccesible. El sistema modular no 
es sólo una abstracción, no es sólo un ideal ni tiene carácter absoluto. Es 
un abrevadero de experiencias académicas que no hace sino llevarse a 
cabo de manera siempre distinta. Nunca concluido, nunca cerrado, ni un 
referente al que se puede abandonar, porque su declinación producirá 
un dispendio de trabajo y de energía de los esfuerzos individuales.4 

Pierde fuerza, se impone una inercia cómoda proveniente de la separa-
ción y se pierde el potencial colectivo que requiere su más amplia ope-

2  Se retoman aquí algunas ideas expuestas en la Conferencia magistral elaborada 
para el Congreso “50 años de enseñanza del diseño en el Sistema Modular. Balances y 
Perspectivas”, dictada el 13 de agosto de 2024 en el Centro Cultural, UAM-Xochimilco. 
En particular, la perspectiva de la Alteridad, una forma de dialéctica de tipo particular, 
proveniente de la lógica hegeliana. Ver al respecto Lecciones sobre la historia de la 
filosofía I, (Hegel, 2011, pp. 30 y 31).
3  Como la figura del Curso para el pensamiento chino (Lao zi, 1988, p. 38).
4  Agenesia le llama Sáez Rueda, a la perdida de fuerza y de energía de un modelo 
(2015, p. 186).
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ración. En su lugar, se instituye la “organización del vacío” que ya cono-
cemos: atomización del trabajo, declinación de lo colectivo, competencia 
insana, compromisos diluidos, simulación y abandono de objetivos.5 Sin 
referencia al modelo, nuestra vida académica se volverá orfelina. 

Se impone entonces en los agentes educativos el desgano, la increduli-
dad, la fatiga y el desinterés, ante la falta de un centro ordenador y la pér-
dida de contacto con otros esfuerzos individuales. Las fuerzas que dieron 
vida al sistema y sus fuerzas de regeneración se vuelven en su contra y 
se generaliza la dispersión por todas las fisuras del modelo.6 El contexto 
social, político y económico de la institución cobra su cuota y acaba ale-
jando por momentos casi completamente las finalidades, metas y objeti-
vos del principio fundador. La negrura social que nos circunda acaba por 
tomar posesión de una buena parte de la vida académica. El desencanto 
de todos se produce inevitablemente, porque el sistema está expuesto a 
todas las vicisitudes exteriores. 

Si la depresión, esa tristeza profunda en que cae una persona, es pro-
ducto de una desilusión, producto de una ilusión perdida, su aparente 
desamparo contiene dentro de sí una tristeza rencorosa. Rabia, encono y 
aun odio en ocasiones, puesto que se trata de una pérdida cruel y de una 
amarga desilusión.

Rabia de alguien que ha perdido la ilusión que le daba la fuerza de ser lo 
que era. La pérdida de la ilusión que le hacía sentir omnipotente e invul-
nerable, producto casi siempre de un espejismo infantil en que nada le 
era negado. 

Es la pérdida, dice Juan D. Nasio, de la ilusión infantil, de una supuesta 
omnipotencia narcisista y cuyo vacío hace sentir ya no ser nada (2024, p. 
18). Condición de una persona altamente neurótica que perdió la ilusión 
de su poderío invencible (2024, p. 22).

A no dudar, mucho de esto sucedió a cada miembro de la comunidad de 
Xochimilco, ante la pérdida de la ilusión que nos producía, en un inicio, 
el desarrollo del sistema modular. Sobre todo, cuando se concebía a este 
último como una máquina de precisión, como algo que, o se desarro-
llaba cabalmente, o se trataba de un fracaso y una desilusión repetida. 
¿Quién no se sentía orgulloso en un inicio y después, de formar parte de 

5  Organización del vacío es una expresión del propio Sáez Rueda (2015, p. 197).
6  Autófago le llama Sáez Rueda a lo que sucede con un sistema que se devora a sí 
mismo (2015, p. 198).
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un proyecto maravilloso, innovador y exclusivo? El desengaño atrapó a 
más de uno de nosotros, por idealizarlo hasta el extremo. 

Desengaño sin motivo real, porque el modelo es producto siempre de la 
articulación entre el esquema abstracto y las experiencias prácticas que 
él suscita. El origen del modelo es esa fuerza creativa que se realiza siem-
pre de manera incompleta y fragmentaria, en las distintas experiencias 
académicas que son su devenir, su evolución permanente. Con estas ex-
periencias invariablemente inconclusas, el sistema modular muestra su 
riqueza interior, sus posibilidades inagotables y así se vuelve más com-
plejo, se despliega y ramifica.7 No hay por eso, lo que los puristas suelen 
llamar el verdadero modelo, como tampoco hay una verdad única sobre 
el modelo. 

Modificar la trayectoria

Poner freno a la dispersión del trabajo, a la desilusión de los agentes y a la 
pérdida de energía del proyecto fundador, es no sólo nuestra responsa-
bilidad institucional, sino es también reconocer que el sistema modular 
es una de las mejores formas de enseñanza, de aprendizaje, de gene-
ración de conocimientos y que, por lo mismo, vale la pena reconstruir a 
cada momento su dinámica interna y sus formas de operación académi-
ca. ¿Qué mejor manera de formar profesionistas, personas y ciudadanos, 
sino a través de la atención a problemas concretos de la realidad, a la vez 
que se da prioridad a los procesos de aprendizaje, a la conducción y guía 
docente de proyectos y a la articulación de todas las actividades teóricas 
y prácticas? Nuestro modelo educativo ofrece esa alternativa de mil ma-
neras posibles.8 

Por eso es indispensable cambiar la trayectoria y la inercia en que esta-
mos y que sólo provoca la separación, el desencuentro y la pérdida del 
trabajo colectivo. Indispensable es reconstruir y reorientar las formas de 
organización, de operación y de conducción del trabajo universitario y 
los esfuerzos individuales. Deconstruir las inercias, recomponer las fuer-
zas vitales del modelo, reorientar, enderezar y recentrar la vida académi-
ca, pareciera ser el camino a seguir. Desprenderse de la monótona reali-

7  La riqueza del sistema, dice Hegel, se comprende por su evolución, dado que el 
sistema es potencia y acto concreto, de tal suerte que sus diversas expresiones aca-
ban renovándolo todo (p. 25).
8  “Es un todo orgánicamente progresivo”, para utilizar una expresión de Hegel 
(2011, p. 11).
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dad (vaciamiento activo) que tenemos, por medio de una visión orgánica 
que restablezca la conexión de las actividades y los compromisos, es un 
imperativo para recuperar la vitalidad del trabajo en equipo. 

Volver a conectarlo todo, recuperar el centro de gravedad en los proyec-
tos, en la investigación y en la construcción y generación de conocimien-
tos teóricos y prácticos a la vez, es la tarea que nos toca realizar. Religar 
es la palabra. Religar las funciones sustantivas, las relaciones entre los 
agentes educativos, el trabajo teórico y práctico, las actividades acadé-
micas alrededor del objeto de transformación, el problema eje y los ob-
jetivos de proceso, hará posible recuperar la coherencia institucional y 
académica (Bases conceptuales de la Universidad Autónoma Metropo-
litana. Unidad Xochimilco, 1991, p. 10).

Unir, conjuntar, para evitar una mayor separación y la dispersión que sólo 
ofrecen resultados diminutos. Articular el todo con las partes, porque es 
evidente que no se puede conocer sistemáticamente el todo sin las par-
tes y las partes sin el todo. Atender por igual la organización modular 
del trabajo y la operación sistémica de la organización. Lo modular en 
nuestro caso, es la organización sistémica con vida propia de los compo-
nentes y el sistema, es una organización modular que privilegia las rela-
ciones y la conexión de toda la actividad académica. Que los compuestos 
modulares se adapten a una operación sistémica y que el sistema se or-
ganice y se transforme de manera modular. 

Organización fractal, desarrollo arborescente, organización reticular y 
construir con ello una Unidad de lo diverso. Tal y como se organiza la vida, 
lo vivo, a decir de la biología y la genética.9 Ahí, donde la estructura en 
mosaico de los genes y de las proteínas permiten desarrollar formas múl-
tiples de interacción de los elementos. Además de que, estos últimos, fun-
cionan como módulos en la arquitectura celular (Jacob, 1997, pp. 130-131).

El módulo, unidad múltiple

El módulo podría organizarse y operar también bajo el esquema de lo 
vivo: orgánico, estructural y funcional. Lo orgánico es el centro de gra-
vedad del trabajo modular: Objeto de transformación, problema eje y 
objetos de proceso. Es el núcleo duro que guía el sentido de conjunto. 
Estructural son las relaciones fundamentales del proceso de enseñan-

9  François Jacob fue premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1965, junto con Jac-
ques Monod y André Lwoff.
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za-aprendizaje. Educación por problemas, prioridad a los procesos de 
aprendizaje, docente, guía de proyectos y garante de resultados, imbri-
cación de los componentes teóricos y prácticos del módulo. Lo funcional 
es la operación sistémica de las actividades, por las múltiples conexiones 
que se establecen entre todos y cada uno de los componentes del mó-
dulo. Cada elemento es en sí mismo y parte de un todo, a la vez que el 
todo está presente en cada elemento. Por esto el módulo es antes que 
nada un sistema complejo de interacciones. 

Organización reticular, trabajo conjunto, perspectiva de integración, re-
gulación de las conexiones, despliegue en red de las actividades, desa-
rrollo arborescente del trabajo (paralelismo, simultaneidad y jerarquía) y 
arquitectura multinivel de cada componente, son el camino para que un 
sistema como el nuestro recupere la fuerza de lo colectivo y restablezca 
las fuerzas de su propia regeneración. Con el desarrollo conjunto de los 
componentes modulares, el Proyecto y el Sistema se rebasan a sí mismos. 

Hacerse cargo del devenir creativo del modelo, de los caminos que sigue 
su evolución, reinventarse como el sistema abierto que es, tal y como 
reinventamos el origen en los hechos. Seguir desplegando sus posibili-
dades sin considerar que cada tentativa es un fracaso, puesto que, pre-
cisamente con sus diversas alternativas, el modelo se enriquece, se rein-
venta y se vuelve más complejo (Bases conceptuales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, 1991, p. 14). Es así como 
puede hablarse de una evolución creativa del modelo. 
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Siempre serán las experiencias concretas (parciales, insatisfactorias) las 
que darán vida al Sistema Modular, pues de lo contrario seguiría siendo 
sólo una abstracción, un origen remoto al que ocasionalmente se vuel-
ve, como si se asistiera a un camposanto. Es lo opuesto lo que sucede, 
el Sistema Modular es una unidad viva, abierta a su interior, capaz de ir 
más allá de sí, precisamente a través de sus expresiones concretas (Do-
cumento Xochimilco. Anteproyecto para establecer la unidad del sur de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, 2024, p. 25).

Se puede caracterizar por eso al modelo, como una lógica de relacional, 
cuya naturaleza es la conexión dialéctica (abstracto, concreto y ambas a 
la vez) de sus partes en un todo y del todo en sus partes. Eso es lo que 
le convierte en un sistema en movimiento, en renovación permanen-
te, puesto que cada experiencia es innovadora. Una estructura flexible, 
cambiante y con capacidad de regeneración propia. Un modelo que por 
naturaleza se rebasa a sí mismo.10 

Semejante al silogismo ordenador de un esquema abstracto, que en su 
conexión con la realidad concreta de cada unidad de enseñanza-apren-
dizaje, produce una experiencia educativa siempre particular y diferen-
te. Dialéctica de la puesta en tensión de la realidad concreta de cada 
módulo, con el esquema abstracto del sistema modular y en donde el 
resultado no es una sumatoria, sino la realización efectiva de cada extre-
mo a través del otro. Devenir de uno al otro, como otro de sí. Articulación 
de lo mismo con lo otro, como otro de él. Idea, le llama Hegel. Realización 
concreta y recíproca del modelo y de la práctica del modelo, en una mis-
ma Unidad Plural (Jarczyk y Labarrière, 2000, p. 22). Sin que ninguno de 
los extremos pierda su naturaleza propia. Aquí no hay síntesis. 

El diseño, adecuación o actualización de cada módulo podría tomar en 
consideración tres aspectos fundamentales: 1) Los aspectos condicio-
nantes y determinantes de los objetos de transformación (sociales, eco-
nómicos, ambientales). 2) Las exigencias profesionales que predominan 
en los distintos mercados profesionales. 3) las competencias profesiona-
les que debe adquirir y desarrollar todo egresado de nuestros programas 
académicos. Triada silogística como las anteriores, en las que los tres as-

10  El silogismo hegeliano al que se remite la lógica del sistema tiene tres compues-
tos: un particular concreto, un universal abstracto y un singular como resultado de la 
interpelación. El singular es la experiencia única de un particular preñado de univer-
salidad del modelo (P. V. S.). “Abierto a su interior” es una expresión de Pierre-Jean 
Labarrière y Gwendoline Jarczyk (2000, p. 23).
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pectos se puedan articular de diferente manera y en distinto orden, pero 
en donde alguno de ellos juega el papel mediador. 
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hablar del sistema modular desde una disciplina 
como las matemáticas, que busca su inserción a las 
necesidades de investigación y formación profesio-
nal, particularmente en las disciplinas de Ciencias So-
ciales y más específicamente en la carrera de Admi-
nistración, nos lleva a la pregunta de si es posible una 
formación matemática dentro del sistema modular 
cuando se trata de integrar en una investigación dis-
ciplinas tan discordantes, tanto en su forma de traba-
jo como en sus procesos y mecanismos para abordar 
el objeto de estudio.

La pregunta que nos hacemos: ¿Es posible aprender 
matemáticas desde y para las Ciencias Sociales bajo 
los preceptos de este modelo educativo?

Para ello, debemos responder a las preguntas ¿qué 
son las matemáticas? y ¿qué estudian?, antes de 
¿para qué sirven? 

Cuando en un curso sobre el sistema modular se ha 
preguntado, ¿cuál es el objeto de estudio de las mate-
máticas?, la respuesta inmediata fue: las estructuras 
y las relaciones, aunque se debió agregar también: 
los patrones de comportamiento de datos. Esto por 
supuesto que difiere de la asociación que siempre se 
hace de que las Matemáticas “son cosa de números”. 
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Los objetos de estudio de las Matemáticas deben ser presentados y ana-
lizados de una manera sintética y en una notación que permite alejarnos 
temporalmente del mundo real para, en el mundo simbólico, analizar las 
situaciones sin la contaminación que puede ocurrir cuando emociones, 
opiniones y percepciones pueden opacar y tergiversar las observaciones, 
inferencias y análisis.

Este alejamiento no es un rompimiento total con la realidad ya que todos 
los procesos, hipótesis a probar y mecanismos de actuación sobre las 
entidades de representación deben ser acordes con lo que la realidad 
muestra; en caso contrario, se convierten en elementos de puro juego 
mental.

A casi 37 años de mi incorporación a la UAM Xochimilco, y después de ser 
promotora o seguidora de diversas propuestas para mejorar a enseñanza 
de las matemáticas de manera acorde con lo que este modelo educati-
vo demanda, sigo encontrando los mismos obstáculos que inicialmente 
hallé.

En un Sistema Modular, que tiene diversas aristas de propósito y opera-
ción, algunos de los problemas que afrontan los estudiantes y los mis-
mos profesores cuando no conocen lo que este modelo educativo signi-
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fica e implica son: a) quedar con la impresión que el Sistema Modular no 
es más que un conjunto de “materias” donde el deficiente desempeño 
en alguna provoca perder el esfuerzo hecho en las otras al tener que re-
petir todo el “módulo”; b) la falta de coordinación de actividades entre las 
diversas partes del módulo; restar importancia a algunos contenidos de 
estas partes del módulo al no alcanzar a distinguir cómo pueden engar-
zarse con los otros contenidos, ni siquiera con la investigación; c) cons-
tatar que el mismo grupo de profesores no está trabajando de manera 
colectiva al abordar el problema eje, quedándose sólo con algunas suge-
rencias puntuales de cada uno de ellos para abordar el mismo.

En el caso de los profesores de matemáticas, encontramos que en va-
rios de nuestros colegas noveles falta un conocimiento más profundo 
del campo donde se quieren aplicar éstas; pero también, encontramos 
que falta conocimiento de los profesores de las áreas de Ciencias Socia-
les respecto a lo que son y para qué sirven las matemáticas. Esto último 
puede ser aún más importante que lo primero, dado que las demandas 
de saberes, aplicaciones y operatividad matemática en investigaciones 
dirigidas por estos colegas, debe provenir de ellos para tener sentido y 
para que el alumnado vea la importancia y necesidad de tener resul-
tados más completos, validados o corroborados mediante metodología 
cuantitativa y no sólo cualitativa.

A ello se suma el hecho de que es casi imposible la sincronización de 
contenidos de los programas de teoría y de matemáticas, para respon-
der con las matemáticas adecuadas a los propósitos de la investigación 
cuando se requiere de una base matemática que apenas se está revi-
sando en los cursos. Eso se debe a la misma forma en que el cuerpo de 
conocimientos matemáticos está construido, lo que señala, y de cierto 
modo restringe, la forma en que deben ser enseñadas.

Estoy convencida de que la formación de los profesores en el Sistema 
Modular, sea cualquiera la parte del módulo que imparten, no es sólo 
cosa de cursos. Se requiere trabajo colectivo alrededor del problema eje 
que debe guiar la investigación modular durante cada trimestre. Al po-
ner en el centro el interés por describir, descubrir, explicar y proponer lo 
que este problema eje demanda y convocar a que los diversos saberes 
hagan propuestas de estudio desde su perspectiva; dialoguen sobre las 
posibilidades de análisis y explicación; y acuerden las acciones conjun-
tas y complementarias para abordarlo; en esa medida, será que se pue-
da transmitir a los alumnos lo que es el trabajo colectivo y narrar lo que 
puede ocurrir en la experiencia interdisciplinaria como un aprendizaje 
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coherente con lo que en realidad ocurre. Esto, sin dejar a un lado las ini-
ciativas y creatividad que en el trabajo colectivo surjan de los mismos 
alumnos para aprender de ellos también.

A pesar de ello, el aprendizaje y las experiencias que como profesora den-
tro del modelo educativo del Sistema Modular he alcanzado, me mues-
tran que sí es posible generar en la formación de profesionales de las 
Ciencias Sociales una nueva mirada respecto al uso de las Matemáticas; 
no sólo como herramienta de apoyo, sino por el efecto que provocan so-
bre: el desarrollo de pensamiento crítico, las formas de análisis estructu-
rado de situaciones, el planteamiento lógico de argumentaciones res-
pecto a problemas en su área de interés y la necesidad de comunicar la 
forma de razonamiento personal de manera no ambigua, entre otros.

El hecho de que los alumnos reconozcan que el enfoque matemático 
permite realizar una serie de observaciones sobre su objeto de estudio 
que se pueden corroborar mediante la creación de indicadores de me-
dida replicables, así como hacer un análisis que descubre la parte macro 
estructural de una situación social y el patrón o tendencia de algunos 
comportamientos o respuestas sociales; le permite ubicar de mejor ma-
nera a este objeto de estudio (como cuando se ubica la posición de un 
barco en un río porque se observa su posición desde dos extremos y no 
desde uno solo).

El Sistema Modular sí es mucho mejor para reconocer los aspectos de 
la realidad en la que nos ubicamos como seres sociales, pero debería 
ser exigente respecto a los instrumentos de observación que podríamos 
estar usando para aprehender y analizar esos aspectos de manera más 
completa y eficaz. 

Por ello, debemos abogar por un aprendizaje continuo de profesores 
fuera de sus zonas de confort. Estamos formando profesionales para el 
futuro, no para el pasado y ni siquiera para el presente, lo que nos obliga 
al diálogo entre saberes de diferentes disciplinas, y a seguir aprendiendo.
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Introducción

América Latina, una región históricamente caracte-
rizada por profundas desigualdades socioeconómi-
cas y una vasta diversidad cultural, enfrenta desa-
fíos complejos en el ámbito educativo, derivados de 
limitaciones estructurales como la insuficiencia de 
infraestructura adecuada, la escasez de recursos fi-
nancieros y humanos, y la volatilidad de las políticas 
educativas que reflejan las fluctuaciones políticas y 
económicas de la región (Cuevas e Inclán, 2021; Pinto, 
1998). Estas circunstancias han contribuido a perpe-
tuar las disparidades entre distintos grupos socioe-
conómicos y culturales, limitando la movilidad social 
y exacerbando las inequidades existentes. En este 
contexto, surge la pregunta de cómo los sistemas 
educativos pueden transformarse para superar estas 
barreras y cumplir con el objetivo de formar ciudada-
nos críticos y comprometidos, capaces de enfrentar 
los retos del siglo xxi.

Los docentes, como actores clave en este proceso, 
no sólo deben desempeñarse como transmisores de 
conocimiento, sino también como mediadores cul-
turales y agentes de cambio, capaces de promover la 
equidad y el desarrollo social. Esto implica un rol mul-
tifacético que requiere una adaptación constante a 
las necesidades específicas de sus estudiantes y con-
textos, en un entorno marcado por la digitalización y 
la globalización aceleradas. La pandemia de COVID-19 
ha acentuado estas dinámicas, evidenciando tanto la 
resiliencia como las debilidades de los sistemas edu-
cativos en la región y subrayando la necesidad de un 
enfoque educativo más flexible, adaptativo e inclusi-
vo (Novoa y Alvim, 2022). Este trabajo explora cómo 
modelos educativos innovadores, como el sistema 
modular de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco (UAM-X), pueden ofrecer soluciones para 
enfrentar estos desafíos, fomentando una educa-
ción que integre diversas pedagogías y tecnologías, 
y promoviendo una mayor participación activa tanto 
de docentes como de estudiantes en el proceso de 
aprendizaje.
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El sistema modular de la UAM Xochimilco: una respuesta  
a los desafíos educativos

En este escenario, el sistema modular de la uam-x se presenta como una 
respuesta innovadora y relevante a los desafíos de la educación superior 
en México y América Latina. Este modelo educativo, caracterizado por su 
enfoque interdisciplinario y centrado en el estudiante, facilita una edu-
cación más flexible y adaptable, en línea con las demandas actuales de 
formación integral y contextualizada.

El sistema modular permite a los estudiantes y docentes trabajar en pro-
yectos conjuntos que abordan problemas reales y específicos, fomentan-
do una educación más práctica y aplicada. Este enfoque no sólo mejora 
la relevancia del aprendizaje, sino que también promueve el desarrollo 
de habilidades críticas como la resolución de problemas, el trabajo en 
equipo y la creatividad. Además, este modelo fomenta la autonomía y la 
responsabilidad de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, un as-
pecto crucial en la formación de profesionales capaces de enfrentar los 
desafíos del siglo XXI.

Es momento de revisar y profundizar sobre el origen de un modelo edu-
cativo de gran innovación, el llamado sistema modular, por haber sido 
diseñado en “módulos”; ahora que se cumplen 50 años desde sus inicios 
en la Unidad (cuando fue llamada, en un principio, Unidad del Sur, ahora 
Unidad Xochimilco) podemos marcar, analizar y reflexionar cuáles han 
sido sus principales logros, algunos retos y sin duda grandes desafíos 
después de 50 años de experiencia.

El enfoque pedagógico del Sistema Modular, característico de la UAM 
Xochimilco, en su origen, desde 1974, enfatiza la integración del conoci-
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miento y la interdisciplinariedad, aspectos esenciales para abordar los 
desafíos de la educación en una era neoliberal y podríamos decir que 
en la actualidad posneoliberal. Este sistema promueve un aprendizaje 
activo y crítico, donde los estudiantes no sólo adquieren conocimien-
tos técnicos, sino que también desarrollan una conciencia crítica sobre 
su entorno social y político. Este enfoque, que resuena con las ideas de 
Sousa Santos sobre la necesidad de una epistemología del Sur, es esen-
cial para comprender el contexto de México y América Latina, donde el 
desarrollo tecnológico y científico está estrechamente vinculado con las 
disputas económicas y políticas. De esta manera, el sentido de la innova-
ción puede contribuir a la transformación social desde una perspectiva 
pedagógica integradora y transformadora.

Al analizar la educación, considerada desde el sistema modular, como 
práctica y oferta pedagógica, este sistema, sin duda, posiciona una 
apuesta y propuesta epistemológica, tanto vigente como necesaria para 
la transformación social de la región desde la transferencia y coordina-
ción de la innovación con nuestras comunidades. Asimismo, la matriz 
productiva requiere seguir desarrollando sistemas pedagógicos y de 
aprendizajes eficientes para su reconversión sustentable y sostenible. 

El papel de la universidad pública se incorpora como un eje de gestión, 
experimentación e incidencia activa, permite considerar nuevas posibi-
lidades productivas encadenadas para y desde la comunidad, los terri-
torios y las regiones, considerando que la trayectoria y el devenir futuro 
apuntan hacia el tejido de una sociedad global del conocimiento. 

El sistema educativo “modular” tiene como principales objetivos el hacer 
ejercicios a la par entre el alumno y el docente; ejercicios de reflexión so-
bre el propio modelo académico educativo innovador y en permanente 
reconstrucción, permitiéndonos actuar con las vocaciones sustantivas 
de la universidad pública: la enseñanza, la investigación y la difusión de 
la cultura, vocaciones de la universidad que atiende a problemas rele-
vantes de la sociedad.

Esta innovación educativa es y sigue teniendo vigencia, gracias a su ori-
gen, que se funda a partir del trabajo teórico y práctico sobre, como he-
mos dicho anteriormente, problemas y procesos de la realidad social.

La investigación nos fortalece a través de métodos y teorías con las re-
ferencias precisas para atender los temas necesarios dentro del ámbito, 
en específico, del campo del diseño en particular. La División de Ciencias 
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y Artes para el Diseño cyad es una de las tres divisiones que se crean en 
este programa educativo, a la par que la división de Ciencias Biológicas 
y de la Salud, y la División de Ciencias Sociales y Humanidades, cada una 
de ellas atenderá a sus respectivas áreas del conocimiento. 

La enseñanza del Diseño, en el marco del sistema modular, ha tenido 
como tema el recuperar la formación y fortalecimiento de los estudian-
tes en este método educativo. 

Sin duda, como en todo proceso educativo, hay aciertos y muchos retos 
por cumplir y mejorar. La interdisciplina de los conocimientos y del desa-
rrollo, y atender los problemas, situación de cada momento. 

Los desaciertos podrían ser varios, pero lo que considero más importante 
en el programa es el de la contratación de profesores que no conocen 
a fondo el Sistema Modular, se recomienda que la contratación de los 
nuevos profesores se haga con base en el conocimiento de este modelo 
educativo.

Influencia de las políticas educativas en la redefinición del papel  
docente

El modelo educativo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochi-
milco, especialmente su sistema modular, se ha consolidado como un 
referente de innovación en la educación superior, tanto en México como 
en América Latina. Este sistema destaca por su enfoque interdisciplinario 
y flexibilidad, permitiendo a los estudiantes integrar conocimientos de  
diversas disciplinas y facilitando una comprensión holística y aplicada  
de los problemas reales (Arbesú y Piña, 2009). Según Arias (2012), el sis-
tema modular representa una alternativa curricular que promueve un 
aprendizaje activo, centrado en la resolución de problemas y la integra-
ción de saberes, elementos esenciales en la formación de profesionales 
competentes y críticos.

A pesar de sus fortalezas, el sistema modular también enfrenta desafíos 
significativos en su implementación y desarrollo. Frente al deterioro con-
tinuo de la realidad natural y social, y la creciente dificultad para que 
los estudiantes encuentren oportunidades para participar en un mundo 
más justo, se hace evidente la necesidad de transformar las estructu-
ras académicas para cumplir con los ideales originales establecidos en el 
Documento Xochimilco (Barkin Rappaport, 2021). Este contexto de trans-
formación educativa exige un modelo que no sólo sea flexible y adapta-
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ble, sino que también esté orientado hacia la acción social y la reflexión 
crítica sobre la realidad actual.

La flexibilidad curricular del sistema modular es una de sus característi-
cas fundamentales. Esta estructura permite a los estudiantes seleccio-
nar módulos o unidades de aprendizaje que se alinean con sus intereses 
y necesidades profesionales, ofreciendo un marco educativo adaptable 
que puede incluir aprendizaje basado en proyectos, estudios de caso y 
trabajo de campo. Arias (2012) destaca que esta flexibilidad no sólo faci-
lita un aprendizaje más personalizado, sino que también promueve la 
autonomía del estudiante, permitiéndole diseñar su propio camino edu-
cativo dentro de un marco curricular flexible. Este enfoque fomenta el 
autoaprendizaje y la autorreflexión, preparando a los estudiantes para ser 
profesionales adaptativos y autónomos en sus futuras carreras.

Sin embargo, Barkin Rappaport (2021) subraya que para que el sistema 
modular realmente cumpla con su potencial, es necesario un enfoque 
el cual aproveche las oportunidades de innovación y exploración crítica 
que ofrece. Esto significa que el aprendizaje no debe limitarse a la teoría, 
sino que debe estar orientado a la acción y a la participación activa en 
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la construcción de alternativas a las estructuras sociales y económicas 
existentes. En este sentido, el sistema modular de la uam-x fomenta un 
aprendizaje activo y participativo, donde los estudiantes no son meros 
receptores pasivos de información, sino que asumen un rol central en 
su proceso educativo, participando en discusiones, proyectos y activida-
des que promueven el pensamiento crítico y la resolución de problemas 
(Arias, 2012).

El concepto de "diálogo de saberes" y "nueva ruralidad comunitaria", 
planteado por Barkin Rappaport (2017) resalta la importancia de incor-
porar en el sistema modular una perspectiva que valore diferentes tipos 
de conocimiento, incluyendo los saberes locales y comunitarios. Este en-
foque apunta hacia una educación más inclusiva que no sólo respalde la 
formación académica, sino que también colabore con las comunidades 
en sus propios caminos de desarrollo y resistencia.

A pesar de estos desafíos, el impacto del sistema modular en la calidad 
educativa es notable. Este enfoque ha demostrado ser eficaz para me-
jorar los resultados académicos, incrementar la satisfacción estudiantil 
y fortalecer la preparación profesional de los graduados (Arias, 2012). Al 
centrarse en un aprendizaje integrado y aplicado, el sistema modular 
contribuye a formar individuos con una perspectiva crítica, una sólida ca - 
pacidad de análisis y una habilidad práctica para abordar problemas 
complejos en contextos reales (Sánchez et al., 2021).

Los docentes de la UAM Xochimilco y de otras instituciones de educa-
ción superior en América Latina están experimentando una redefinición 
de su rol en este contexto de transformación educativa. Los profesores 
ya no se perciben únicamente como transmisores de conocimiento, sino 
como facilitadores del aprendizaje, investigadores, tutores y administra-
dores. Esta percepción multifacética del rol docente refleja la necesidad 
de una mayor flexibilidad y adaptabilidad pedagógica, características 
esenciales en un entorno educativo en constante evolución y que está 
influenciado por diversos factores, como la disciplina académica, el con-
texto institucional y la experiencia docente (Arbesú y Piña, 2009).

Las representaciones sociales del trabajo docente son cruciales para en-
tender cómo los profesores construyen y comprenden sus identidades 
profesionales. Estas representaciones incluyen conceptos sobre lo que 
significa ser un buen profesor, la importancia de equilibrar la pedagogía 
con la investigación, y las expectativas que la sociedad deposita en los 
docentes (Arbesú y Piña, 2009). En este sentido, el modelo educativo de 
la UAM Xochimilco promueve una cultura académica que valora tanto la 
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innovación pedagógica como la investigación, fomentando un equilibrio 
que beneficia a docentes y estudiantes por igual.

La UAM Xochimilco ha respondido eficazmente a las demandas de un en-
torno educativo en constante transformación, especialmente en el con-
texto latinoamericano, donde las políticas educativas han comenzado a 
reconocer la importancia de enfoques más integrales y centrados en el 
estudiante (Cuevas e Inclán, 2021). Este giro hacia prácticas pedagógicas 
que no sólo buscan la transmisión de conocimientos, sino también el de-
sarrollo de habilidades blandas y la promoción del pensamiento crítico, es 
crucial para preparar a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI.

La innovación en la docencia, como sostienen Sánchez Saldaña y Fueyo 
Hernández (2021), es una práctica dinámica y flexible, esencial para en-
frentar los nuevos problemas y desafíos que surgen en un contexto de 
cambio constante. Durante la contingencia sanitaria por COVID-19, las ins-
tituciones educativas tuvieron que reinventar rápidamente sus formas 
de comunicación, interacción y socialización a través de medios tecno-
lógicos. Esta situación subrayó la importancia de una innovación edu-
cativa que sea tanto creativa como adaptativa, capaz de responder a las 
circunstancias cambiantes y mejorar el aprendizaje y el desarrollo de los 
estudiantes.

En la práctica docente, la innovación está estrechamente vinculada a 
la habilidad tecnológica, la capacidad creativa y la imaginación didác-
tica para adaptarse a los cambios. Este enfoque implica un proceso de 
metacognición, en el cual los docentes transforman su práctica conven-
cional en un proceso creativo y consciente, que puede ser sistemático, 
inclusivo y adaptativo a las circunstancias específicas de los grupos de 
estudiantes. Según López, Heredia y Zubieta (2018), la innovación edu-
cativa se refiere a la implementación de cambios significativos en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, en los materiales utilizados, en los mé-
todos de entrega de contenidos o en los contextos de enseñanza. Este 
cambio debe aportar un valor añadido al proceso educativo y mejorar la 
experiencia de aprendizaje en comparación con el contexto educativo 
anterior.

Reflexión sobre la Identidad Profesional del Docente 

La identidad profesional del docente se construye a partir de un proceso 
complejo que integra la subjetividad individual y las expectativas socia-
les e institucionales. Esta identidad no es estática, por el contrario, se 
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encuentra en constante evolución, influida por el contexto cultural, las 
políticas educativas, las experiencias personales y las interacciones con 
colegas y estudiantes. La reflexión sobre la identidad profesional implica 
un reconocimiento de los valores, creencias y conocimientos que confor-
man la práctica docente, así como una evaluación continua de la propia 
labor y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes (Solís Muñoz et 
al., 2023).

En el contexto de la enseñanza de la arquitectura en la UAM Xochimilco, 
la identidad profesional del docente se enriquece mediante la integra-
ción de la creatividad y la investigación como ejes fundamentales del 
proceso educativo. Pérez y González (2021) argumentan que los docen-
tes en este campo deben ser capaces de cultivar una mentalidad innova-
dora, fomentando un entorno de aprendizaje que inspire a los estudian-
tes a cuestionar las normas establecidas y a buscar nuevas formas de 
expresión y solución a los problemas arquitectónicos. Solís Muñoz et al. 
(2023) señalan que el desarrollo de una identidad profesional innovadora 
es fundamental para que los docentes puedan adaptarse a los cambios 
en la educación superior y responder a las demandas de una sociedad en 
constante transformación. Los docentes innovadores son aquellos que, 
a través de la reflexión crítica sobre su propia práctica, son capaces de 
identificar nuevas oportunidades de aprendizaje, integrar tecnologías 
emergentes y aplicar enfoques pedagógicos novedosos que fomenten 
el desarrollo integral de los estudiantes.

Desde esta perspectiva, la identidad profesional del docente se enrique-
ce y se transforma a través de la reflexión crítica sobre la propia práctica. 
Este proceso reflexivo permite a los docentes identificar áreas de mejo-
ra, cuestionar sus propias creencias y suposiciones, y desarrollar nuevas 
estrategias pedagógicas que respondan mejor a las necesidades de sus 
estudiantes y a los desafíos del entorno educativo. Además, la reflexión 
sobre la identidad profesional es fundamental para el desarrollo de una 
práctica docente auténtica y comprometida, en la que los docentes se 
sientan capacitados para actuar como agentes de cambio en sus con-
textos educativos (Solís Muñoz et al., 2023).

Conclusiones

Las transformaciones necesarias en el sistema educativo de América La-
tina requieren no sólo de la implementación de enfoques pedagógicos 
innovadores, sino también de un replanteamiento profundo del papel 
del docente y de las estructuras educativas en su conjunto. El modelo 
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del sistema modular de la UAM Xochimilco ejemplifica una respuesta 
efectiva a estos desafíos, al promover un aprendizaje activo y contextua-
lizado que fomenta la integración de saberes diversos y la autonomía del 
estudiante. Sin embargo, la implementación de este modelo también 
presenta retos significativos, tales como la necesidad de un cambio cul-
tural entre docentes y estudiantes, la capacitación continua del personal 
académico y la adecuación de los recursos institucionales para apoyar 
prácticas pedagógicas flexibles y centradas en el estudiante.

Para avanzar en la construcción de un sistema educativo más equitativo 
y justo, es necesario explorar nuevas áreas de investigación que consi-
deren la complejidad de los contextos socioculturales y económicos de 
América Latina. Es fundamental investigar cómo las prácticas pedagó-
gicas pueden ser adaptadas para responder a las necesidades locales, 
mientras se alinean con las demandas globales de un mundo en cons-
tante transformación. Además, es imperativo desarrollar estudios que 
examinen el impacto de la digitalización en la educación, no solo en tér-
minos de acceso y uso de la tecnología, sino también en relación con la 
transformación de las dinámicas de enseñanza y aprendizaje y la redefi-
nición del rol docente en un entorno cada vez más digitalizado.
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desde el primer momento de la creación de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, su 
discurso y su curso se han orientado, entre otras 
cuestiones, a trabajar en el compromiso social hacia 
las mayorías desfavorecidas y, en este sentido, se ha 
propuesto desde sus inicios, formar y transformar a 
los sujetos del aprendizaje, en futuros profesionistas 
creativos, críticos, responsables y comprometidos 
con su actuar. En este proceso de casi medio siglo, se 
engarzan los módulos que constituyen las diferentes 
currículas que ofrece la universidad para lograr su co-
metido.

El papel del Módulo Conocimiento y Sociedad cobra 
hoy más que nunca relevancia en esta institución 
que se concibe como crítica, activa, transformadora 
e innovadora, siempre atenta al rumbo de los cam-
bios en lo local, lo global, el conocimiento, así como 
en muchos otros aspectos fundamentales, posibles 
y necesarios de ser abordados, discutidos, puestos 
en diálogo desde la exquisita y valiosa actividad de 
enseñar, acompañar, guiar en la docencia, siempre 
en el marco de los principios fundantes del Sistema 
Modular.

Podemos afirmar que la reflexión sobre el conoci-
miento es tarea fundamental no sólo para docentes 
y estudiantes, sino que existe un amplio acuerdo en 
diversas comunidades educativas que es necesaria 
su inclusión como contenido explícito en planes y 
programas de diversos niveles. 

En términos generales, quienes asisten a una institu-
ción de educación superior tienen como finalidad la 
adquisición, construcción de conocimientos, habili-
dades, destrezas y desarrollo de actitudes y aptitudes 
para la vida y la profesión. Una bondad fundamental 
del Sistema Modular es que ofrece un primer Módulo 
a todos los estudiantes de nuevo ingreso cuyo Obje-
to de Transformación es la relación compleja entre 
el Conocimiento y la Sociedad, al respecto opinamos 
que debería, por cierto, llamarse: Conocimiento y So-
ciedades.
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Como comunidad académica no podemos ni debemos abstraernos de 
los análisis contemporáneos que ofrecen y recuperan nuevas formas de 
mirar y concebir eso que hemos dado por conocido, que es el concepto 
de conocimiento.

Los conceptos son construcciones que se dan en un tiempo y un contex-
to determinados, el concepto de conocimiento no es la excepción. Ade-
más de diversidad de enfoques sobre este concepto, existe poca claridad 
conceptual al respecto. Los modelos educativos de una buena parte de 
las instituciones educativas en distintos niveles en nuestro país utilizan 
el concepto de conocimiento dando por hecho que éste se entiende 
de la misma manera, a veces como una traducción de la realidad, una 
copia de la misma, un producto acabado, entre algunas de las nociones 
más populares.

Es así necesario y representa un desafío permanente, continuar el diá-
logo, la reflexión y discusión colectiva, como la que se lleva a cabo des-
de hace más de dos años en el espacio del Tronco Interdivisional, para 
poner en perspectiva la relevancia que en la formación de futuros pro-
fesionistas tiene un primer trimestre que posibilite no sólo pensar el co-
nocimiento, la idea de un único conocimiento válido, a qué sociedad o a 
qué sociedades nos referimos, es decir, esta discusión también permite 
poner en duda nuestros presupuestos epistemológicos hasta ahora casi 
incuestionables, con la intención de revelar, comprender, reconstruir y 
revalorar la naturaleza de cuanto queremos conocer, nuestro papel en el 
proceso de construcción de conocimientos y en tanto docentes, diseñar 
tareas para transformar la praxis educativa y, en ese sentido, también la 
praxis social para nuestro ser y actuar en el mundo de la vida, de las rela-
ciones humanas y del trabajo.
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El módulo denominado “Conocimiento y Sociedad”, en su actual versión, 
ofrece miradas alternas que enriquecen desde el inicio la formación uni-
versitaria, que se pregunta por el Conocimiento y su relación con la So-
ciedad, asimismo, acerca y aclara la visión y misión de la universidad y el 
sentir-pensar del conocimiento, e incorpora la estrategia fundamental 
del Sistema Modular, que es la Investigación Formativa para fomentar ha-
bilidades de investigación y el gusto por preguntar e indagar, así como 
ampliar el acercamiento a eso que denominamos la realidad.

Cabe subrayar que la cuestión sobre el conocimiento no sólo es episte-
mológica, sino también ética, política, cultural y estética, ahí radica parte 
de la fuerza y el dinamismo que el abordaje del concepto de conocimien-
to representa en los contenidos del Módulo Conocimiento y Sociedad, 
especialmente como inicio para transformar el pensamiento, motivar al 
conocimiento, a la comprensión humana de la diversidad, de la historia, 
de los contextos y asumir la responsabilidad, la implicación y las conse-
cuencias de nuestras acciones, así como también de las implicaciones 
de lo que dejamos de hacer.

En un contexto de grandes transformaciones en el mundo, en la Ciencia, 
en el marco de mudanzas paradigmáticas, la concepción sobre el cono-
cimiento ha sufrido profundas metamorfosis. Se ha pasado de la idea 
de un conocimiento entendido como producto, como reflejo fiel de la 
realidad, como un saber único y verdadero a ser pensado como un saber 
dinámico, multidimensional, situado, y que además nos incluye como 
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productores con la responsabilidad y consideraciones éticas derivadas 
de esta concepción.

Si el Módulo Conocimiento y Sociedad se pregunta por el conocimien-
to como problema, y en términos del lenguaje modular como Objeto 
de Transformación, no es porque se pretendan andar y revisar las mu-
chas rutas ya exploradas sino porque la amplitud de la existencia nos 
demuestra en este momento histórico lo insuficientes que resultan las 
formas tradicionales de entender eso que llamamos conocer, de ahí que 
el diálogo sobre el mismo es de profunda actualidad y relevancia para 
ampliar la mirada del sentido de la educación hacia posturas sensibles, 
incluyentes, respetuosas, como las que ofrecen el Pensamiento Comple-
jo, las Epistemologías del Sur, la propuesta del Diálogo de Saberes, el 
Pensamiento Decolonial, entre otras, y que permiten enseñar a pensar 
en contexto, desde la historia, con la historia. 

Si aceptamos que el conocimiento surge en el encuentro e intercambio 
de un ser vivo con el mundo, en lugar de concebirlo como una repre-
sentación especular, sabemos que cada “lectura”, comprensión y senti-
do que damos al interactuar con el mundo y que constituye un proce-
so denominado conocimiento, es individual e irrepetible, pero dimana 
siempre del contexto existencial, socio-cultural, de la historia de vida in-
telectiva, afectiva, cultural, social, llevada a cabo siempre en condiciones 
de interacción y comunicación con otros; es situada y forma parte de 
procesos sociales económicos, éticos, políticos, afectivos e históricos, en-
trelazados e inseparables.

No podemos negar que en medio de la profunda crisis del proyecto ci-
vilizatorio de la denominada modernidad, es impostergable revisar con-
ceptos como ser humano, naturaleza, saberes, conocimientos, así como 
poner en la mesa de discusión la relación entre lo objetivo y lo subjetivo, 
la cuestión de lo que entendemos como “verdad”, la reflexión sobre el 
Método, los Métodos de Investigación, discutir y hacer visible el insepara-
ble vínculo entre la razón y los afectos, reconocer que no existe sociedad 
sin conocimientos y que hay sociedades y conocimientos que sin perte-
necer al campo de lo que denominamos Ciencia, aportan importantes 
rutas para cuidar de la naturaleza y el entorno.

Estas discusiones hoy forman parte del Programa del Tronco Interdivi-
sional y contribuyen a los propósitos y objetivos del mismo. Discutir y 
decidir qué conocimientos queremos fomentar y difundir significa tam-
bién una forma de resistir y construir nuevas esperanzas para el cambio 
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y la transformación del mundo. Si queremos producir en el proceso for-
mativo de los futuros profesionistas, sentidos distintos y alternos al mo-
delo hegemónico de consumo extremo, de individualismo exacerbado, 
así como de pérdida y ausencia de sentido comunitario, la reflexión y el 
diálogo con el estudiantado sobre los nuevos contenidos aprobados en 
el módulo permite comprender que no existe una única historia lineal 
de lo que conocemos como Occidente, sino reconocer que hay otras 
historias, otros sentidos de la vida, así como otras formas de conocer y 
utilizar el conocimiento, es una manera de sensibilizar y construir una 
manera distinta de mirar el mundo. 

La apertura crítica a nuevos contenidos que ofrece el programa exige 
como desafío una planta docente formada en la pedagogía modular, en 
sus planteamientos filosóficos, éticos y sociales, además de un gran en-
tusiasmo y compromiso hacia la docencia, ya que requiere de un acom-
pañamiento cotidiano para lograr el reto que tenemos como docentes: 
que ningún estudiante abandone la Universidad, lo que requiere tiem-
po completo al trabajo docente y a los estudiantes, por la sencilla razón 
de que es la puerta de entrada a la vida universitaria.

Discutir sobre el conocimiento es una de las grandes bondades que el 
Sistema Modular, a cincuenta años de haberse iniciado, nos ofrece, nos 
invita a tomar conciencia sobre el conocimiento, su función social, a 
tener conciencia de nuestro propio conocimiento, tomar postura ante 
nuestros límites, errores e ilusiones, así como constituye una invitación a 
ampliar nuestros horizontes cognoscitivos y promover la aceptación de 
la diversidad del saber humano y de nuestro papel en el mundo.

A partir del primer módulo, la Universidad ofrece el acercamiento a un 
conocimiento crítico, contextualizado, conectado a diversas dimensio-
nes cognitivas, éticas, sociales, biológicas, psico-emocionales, políticas, 
económicas y culturales para lograr una concepción del conocimiento 
multidimensional y situada.

La educación siempre forma para el futuro, lo que significa reflexionar 
sobre el destino de la humanidad en sus múltiples facetas, no sólo es el 
destino individual, es decir, la formación para el trabajo, sino la reflexión 
sobre lo social, y, en este sentido, también el diálogo sobre el destino de 
la especie humana; se vuelven fundamentales ya que no es posible aislar 
la discusión en sus diferentes niveles que se encuentran entrelazados y 
son inseparables. Formar ciudadanos no sólo del país sino del mundo.
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Una manera de acercar a los estudiantes a estas reflexiones es a partir 
del ejercicio que realizan en las denominadas investigaciones formativas 
modulares. Necesario es, entonces, continuar el trabajo que desarrolle 
un pensamiento policéntrico, abierto, flexible, capaz de apuntar a la re-
flexión consciente de la unidad/diversidad de la humana condición; un 
pensamiento cuya riqueza se alimente de las culturas del mundo, en el 
marco de la diversidad que ofrece nuestro país multicultural. 

Consideramos, después de lo antes expuesto, que la propuesta de modi-
ficación del nuevo Programa del Módulo Conocimiento y Sociedad cons-
tituye una de las bondades vigentes del Sistema Modular, que permite 
implementar un aprendizaje centrado en el estudiantado y en su for-
mación, que incorpora el trabajo colaborativo, la investigación modular 
formativa, y que refrenda la vigencia y pertinencia del modelo educativo 
modular.



Enlaces Xochimilco56

cInco dÉcAdAs 
dE LA uAm 

xochImILco

FEDERICO NOVELO Y URDANIVIA

Departamento de Producción 
Económica, dcsh

El surgimiento y marcha del experimento univer- 
sitario con el que nace la Unidad Sur de la Universi- 
dad Autónoma Metropolitana requiere un telón de 
fondo o una contextualización que, hasta la fecha, es 
una falla considerable; ¿qué pasaba en el país y en el 
mundo en 1974? Y, sobre todo, ¿qué efecto, si alguno, 
tuvo para la universidad ese contexto y qué atención, 
si alguna, se le prestó desde la naciente institución 
de educación superior?

Ha sido una extraña costumbre, desde el inicio de 
sus funciones, hablar de la UAM-X como una institu-
ción que, en sí misma, es un fin y no, como realmen-
te sucede, un medio para el avance en la formación 
del alumnado y, lo que se olvida con frecuencia, del 
profesorado. Las virtudes de una innovación, cada día 
más desfigurada, se abordan como si el descrédito 
de la educación pública, no sólo desde la empresa 
privada, no afectara nuestro funcionamiento y, par- 
ticularmente, las posibilidades de inserción en el 
mercado de trabajo de las y los egresados.

Lo que acontecía en México hace 50 años era un cre-
ciente distanciamiento entre el poder político y el 
poder económico que originó, en 1975, la creación 
del primer organismo empresarial no alumbrado por 
decisión oficial. El Consejo Coordinador Empresarial 
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(CCE) nace para intervenir en política, opinando sobre lo que se juzgó 
como una serie de desatinos gubernamentales que iban de una retórica 
anti empresarial hasta la recepción de ciudadanos chilenos refugiados 
en México por el golpe militar perpetrado el 11 de septiembre de 1973, 
contra un gobierno legítimo que pretendía el establecimiento de un so-
cialismo liberal, por medio de un proceso democrático. En ámbitos tan 
obtusos como la ciudad de Monterrey, esta recepción se identificó con la 
importación de agentes sediciosos.

Como resultado de las represiones al movimiento estudiantil, en 1968 y 
en 1971, comenzaron a surgir distintos movimientos armados urbanos 
que, al lado de los levantamientos que les antecedieron en el estado de 
Guerrero, dieron origen a una cierta inestabilidad política en el país y a 
una desastrosa guerra sucia por parte del gobierno.

¿Qué pasaba en el mundo? La Guerra del Ramadán, en la que Israel reci-
be un significativo apoyo occidental, provoca una reacción de los países 
adscritos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
que, en obvio de términos, significó un crecimiento alucinante de los 
precios internacionales del petróleo, con consecuencias de gran calado 
en la economía mundial. 

La primera fue la imprevisible combinación de inflación con estanca-
miento, bautizada como estanflación, que cambió el panorama de la 
teoría y la política económicas, jubilando a la llamada síntesis neoclásica 
keynesiana y a su esquema fundamental (IS-LM), en cuyo diagrama no 
existe un punto que refleje la simultaneidad de las dos desgracias. El re-
sultado fue el retorno de la teoría y la política neoclásicas, en la versión 
más conservadora, la del monetarismo friedmanita, empeñada en bus-
car la estabilidad de precios mediante la actualización de la desacertada 
Teoría Cuantitativa de la Moneda.

La segunda consecuencia fue el surgimiento de los llamados petrodó-
lares, la obtención de una enorme cantidad de la moneda internacional 
en manos de los exportadores de petróleo que decidieron ahorrarlo en la 
banca comercial de los países ricos, bancos que se pusieron a trabajar en  
la colocación de esos recursos, en forma de deuda, preferentemente  
en países no desarrollados y con tasas de interés variables, primero muy 
bajas y, al comienzo de los años ochenta, notablemente incrementadas, 
por obra y gracia de Paul Volcker, presidente de la FED estadounidense 
(Graeber, 2021; pp. 7-31). El alto grado de endeudamiento, combinado con 
el endurecimiento de la política monetaria de los Estados Unidos originó 
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la llamada crisis de deuda, que convirtió a los ochenta en la década perdi-
da para el desarrollo; en esa década, los países no desarrollados exporta-
ron hacia los bancos comerciales de los países ricos ingentes cantidades 
de capital, el factor más escaso entre los necesarios para la producción.

Estas circunstancias, aunadas al declive de la Unión Soviética, alumbra-
ron un nuevo orden –no sólo económico– que conformaría Sociedades 
de Mercado, fuertemente impulsadas por Margaret Thatcher y Ronald 
Reagan. La magia del mercado, la superioridad de lo privado sobre lo pú-
blico, la economización de todos los aspectos de la vida, el libre comercio, 
la financiarización y el afianzamiento de la hegemonía (económica, mili-
tar y cultural) de los Estados Unidos, son los elementos constitutivos del 
neoliberalismo.

¿Cómo leyó la UAM-X estos acontecimientos?, ¿los leyó? El caso fue que 
las grandes novedades xochimilcas: el extraordinario diseño curricular 
de las ciencias biológicas y de la salud; el notable sistema matricial de 
la docencia en ciencias y artes para el diseño; el lenguaje críptico de la 
vida modular (objeto de transformación, ejes, transversal y vertical, y un 
prolongado etcétera), parecían vivir en un mundo alejado de las nuevas, 
adversas, realidades del país y del mundo.

La creación del conocimiento, propia de la investigación, temprana-
mente se desvinculó de la trasmisión del mismo, responsabilidad de la 
docencia, al tiempo que los incentivos externos, SNI, PROMEP, Proyectos 
Patrocinados, favorecían (y favorecen) preferentemente a la consultoría, 
que luego se convierte en investigación aplicada y, de esa manera, tam-
bién se premia por la propia universidad.
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La víctima de esas desviaciones es, por supuesto, la docencia que, por su 
parte, recibe la perversión de transformarse en tradicional, mediante el 
eufemismo de los llamados componentes, en realidad materias desco-
nectadas, evaluadas por separado y sepultureras del sistema modular.

El mundo post pandémico también experimenta una transformación 
por la pérdida de sentido de una incompleta e ineficiente cooperación 
internacional, a la que sustituye una fuerte competencia entre bloques. 

Uno, el occidental, encabezado por los Estados Unidos que, por la vía 
de la provocación expresada en la expansión hacia oriente de la OTAN, 
ya provocó una Guerra Caliente, la invasión rusa a Ucrania, con efectos 
económicos mayores por la interrupción del suministro de alimentos y 
fertilizantes, que origina una espiral inflacionaria estructural, no moneta-
ria, que puede convertirse en una nueva estanflación por el uso de una 
política monetaria dura, que eleva las tasas de interés, cuando el proble-
ma es el de la inelasticidad de la oferta y su efecto en el nivel de precios.

El conflicto inagotable entre Israel y Palestina se intenta despachar –tras 
una sospechosa provocación de Hamas en territorio israelí– mediante el 
genocidio, la matanza de decenas de miles de palestinos, con la com-
plicidad estadounidense, en un espacio (el Medio Oriente) en el que las 
intervenciones de la potencia norteamericana no han producido nada 
distinto a enormes tonterías (las Guerras de Afganistán, Irak y Siria más 
las tensiones crecientes con Irán).

En el terreno económico, un actor emergente compuesto por Brasil, Ru-
sia, India, China y Sudáfrica (BRICS) tiende a evaporar la hegemonía del 
dólar y a desafiar al G7, donde hay economías, como la italiana, en franca 
decadencia y parece ser cuestión de tiempo para que dejen de ser las 
más ricas del planeta.

¿Cómo lee la uam-x estos acontecimientos?, ¿los lee?
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LA uAm-
xochImILco A 
50 Años dE su 

FundAcIÓn

AMIR GÓMEZ LEÓN

Departamento de Atención a la Salud, 
dcbs 

como efecto del movimiento estudiantil y de las pro-
puestas sobre mejoras en la educación media y su-
perior, las protestas para cambiar el modelo educa-
tivo tradicional, del autoritarismo y dogmatismo de 
los profesores, y falta de integración con la sociedad 
y el modelo productivo, se dio como resultado, a cor-
to plazo, la fundación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, sobre todo lo que se refiere al Sistema 
Modular, desarrollado en la Unidad Xochimilco, que 
cambió el sistema de asignaturas por programas in-
tegrales llamados ’Módulos’, que privilegian la inves-
tigación sobre la clase tradicional, donde el profesor 
dicta “sus clases” de manera dogmática, y leyendo de 
libros viejos y obsoletos.

A diferencia de lo anterior, en el sistema modular, el 
profesor es un moderador y motivador del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y los grupos académicos 
no pasan de 30 estudiantes, quienes buscan la infor-
mación en fuentes primarias: internet, bibliotecas vir-
tuales, libros presenciales de reciente publicación o 
artículos publicados en revistas indexadas nacionales 
e internacionales; y desarrollan habilidades en labo-
ratorios propios, clínicas y hospitales del sector salud, 
en el centro acuícola del CIBAC, o en el magnifico Bio-
terio instalado en la Unidad Xochimilco. La sociedad 
mexicana en las décadas de los 60 y 70, de alguna 
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forma exigía la innovación en las instituciones nacionales, pues no solo 
quedó claro que se había agotado el modelo educativo en las grandes 
universidades, así como en el modelo de desarrollo económico y social.

Antecedentes

En el mes de diciembre de 1973 fue aprobado el proyecto para la creación 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, después de ser presentado 
al Poder Legislativo por el presidente de la República, el licenciado Luis 
Echeverría, con base en un estudio efectuado por la Asociación de Uni-
versidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES, 1973).

En dicho estudio se demostraba la necesidad de crear, en el valle de Mé-
xico, una nueva Institución de enseñanza superior capaz de absorber y 
preparar adecuadamente a los solicitantes que demandaran estudios, 
desde 1974, ya que la capacidad de admisión por parte de las institucio-
nes existentes era insuficiente, pero sobre todo, para evitar la concentra-
ción de estudiantes en un solo sitio, pues el gobierno represor de Luis 
Echeverría no deseaba pasar de nuevo por la masacre de estudiantes de 
aquel fatídico 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en 
Tlatelolco, y la del jueves de corpus de 1971, con la agresión y numerosas 
muertes causadas por el grupo paramilitar de los “Halcones”, por esta ra-
zón determinó construir tres unidades académicas distribuidas en dife-
rentes puntos del valle de México: Azcapotzalco, Xochimilco e Iztapalapa, 
con capacidad para albergar quince mil estudiantes cada una. 

La Universidad Autónoma Metropolitana inició sus actividades en tres 
unidades académicas: Iztapalapa, Inaugurada el 30 de septiembre de 
1974; Azcapotzalco y Xochimilco inauguradas el 11 de noviembre de 1974. 
En la actualidad la UAM cuenta con cinco unidades académicas, pues, a 
sus tres unidades iniciales, se agregaron Cuajimalpa y Lerma, en el Esta-
do de México. 

Marco Referencial y Conceptual

La Unidad Xochimilco nace como un proyecto educativo innovador. En 
su creación se conjugaron varios factores que hicieron posible su esta-
blecimiento:

1. El interés del estado por poner en marcha una reforma educativa que 
elevara los niveles académicos de la educación; 2. El malestar de la socie-
dad en general y de los estudiantes en particular, desatado a raíz de los 
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acontecimientos de octubre de 1968 y junio de 1971; 3. La inconformidad 
que se sentía entre algunos grupos de profesores y estudiantes progresis-  
tas por la situación deficiente en la educación superior, y 4. El incremen-
to de la demanda de estudios de educación superior.

En este medio de insatisfacción surge un equipo de trabajo formado por 
los doctores Ramón Villareal, Juan César García y Roberto Ferreira, quie-
nes, con un anteproyecto para instituir un modelo de educación alterna-
tiva, ofrecían, en cierto modo, respuesta a la coyuntura social y política 
que la educación superior del país vivía en esos momentos (uam-x, 1985).

La Unidad Xochimilco inició actividades, el 11 de noviembre de 1974 con 
1003 estudiantes inscritos en dos divisiones: Ciencias Sociales y Huma-
nidades y Ciencias Biológicas y de la Salud, posteriormente, en 1975 se 
integraría la División de Ciencias y Artes para el Diseño; con una relación 
de entre 10 y 15 alumnos por profesor, por lo que, desde el mes de octu-
bre de 1974, se empezaron a construir edificios temporales que dieron 
albergue a las primeras generaciones de profesores, estudiantes y perso-
nal administrativo, y que inmediatamente fueron bautizados como “Los 
gallineros”. 

Fue algo completamente novedoso, pues aún no se terminaban por 
completo las edificaciones temporales construidas por el capfce, cuan-
do ya se tenía la presión de los alumnos que se preguntaban unos a 
otros si ésta era la Universidad que les habían prometido, con animales 
vacunos pastando en sus terrenos y ranas croando en las ciénegas cerca - 
nas. Por si fuera poco, una carpa de circo fue instalada al frente de las  
aulas temporales, para que sirviera como auditorio, y para celebrar las cer - 
canas fiestas de diciembre. En este pequeño universo empezó a funcio-
nar la cafetería, librería, laboratorios, aulas, salas de reunión y oficinas de 
profesores encargados de despacho, pues aún no había jefes ni coordi-
nadores definitivos, de las incipientes divisiones, departamentos y licen-
ciaturas (Farill, 1975).

Las licenciaturas del área de la Salud fueron diseñadas para ser cursadas 
en doce trimestres, excepto Medicina que se cursa en quince. Los pro-
gramas académicos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud se 
ajustaron a los lineamientos enunciados por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, en particular a los del Documento Xochimilco: 

Los cuales van más allá de un cambio metodológico en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, pues plantean un nuevo enfoque en 
los objetivos y perfiles de los profesionales que se quiere formar, 
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basado en estructuras curriculares concebidas para responder a una 
educación humanística, técnica y científica que pueda adaptarse a la 
rápida evolución de la ciencia y la técnica, así como a las necesidades 
derivadas de los cambios sociales y económicos 

Este documento propone no solamente una reordenación de los ele-
mentos de la pedagogía tradicional y un cambio en los mecanismos uti-
lizados en la trasmisión de conocimientos y formación de destrezas o 
capacidades, sino que también: “involucra una ruptura teórica de dicha 
pedagogía, toda vez que plantea el abandono de la ordenación formal 
del conocimiento como elemento estructurador de la enseñanza y eleva 
a la 'realidad' a la condición de instancia motora en la producción y trans-
misión del saber”

Por otra parte, el estudio horizontal de las disciplinas formales, si bien 
puede dar como resultante una mentalidad bien informada, no capacita, 
con rigor científico, al abordaje metodológico de los procesos verticales, 
que involucra la práctica de una profesión determinada. El Documento 
Xochimilco menciona que: 

La superación de la clásica enseñanza por disciplinas, implica 
la creación de unidades de enseñanza, basadas en un objeto o 
interrogante sobre el mismo, donde se conjugan diversas ciencias 
y técnicas para dar respuestas científicas. Estas respuestas son 
conocimientos” […]. El estudiante deberá participar en los niveles de 
este proceso de transformación de la realidad o de producción de 
conocimientos: en la búsqueda de información empírica, a través 
del experimento, y en la producción de conceptos, a partir de los 
productos teórico-ideológicos ya existentes (p. 7).

Este razonamiento implica la modificación de los roles de estudiantes y 
profesor en el proceso educativo, pues de esta manera el estudiante se 
convierte en agente activo de este proceso, mientras que el profesor asu-
me el papel de orientador en el desarrollo de la unidad de enseñanza o 
módulo. Se puede afirmar que este nuevo sistema de enseñanza-apren-
dizaje busca, fundamentalmente, que el estudiante: 

* Parta de un problema de la práctica social; 

* Enfoque su trabajo aplicando el método científico; 

* Adquiera conocimientos teóricos importantes; 
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* Ponga a prueba en la práctica dichos conocimientos; 

* Adquiera a través de este proceso, su propio conocimiento de la realidad 
y lo aplique en beneficio de la sociedad. 

Por todo esto podemos concluir que “El sistema modular está basado en 
la obtención de conocimientos a través de experiencias de aprendizaje 
propias del campo de conocimiento de cada área o disciplina, y por lo 
tanto el componente esencial de cada módulo son problemas tomados 
de la práctica social de cada profesión, en la que se busca darle solución 
aplicando el método científico” (dcbs, 1977, p. 10).

Respecto a las lecturas, la UAM-X implementó desde el principio un mé-
todo para poder fotocopiarlas para profesores y alumnos, de manera que 
todos leyeran, analizaran, sintetizaran y discutieran en las horas de clase, 
y tenían horarios especiales para acudir a la biblioteca, en tanto los profe-
sores nos abocábamos a diseñar los módulos de los troncos de carreras, y 
a diseñar nuestras clínicas estomatológicas, tomando como base las es-
tructuras prefabricadas por el CAPFCE, similares a los famosos “Gallineros”. 
En enero de 1976 la oficina panamericana de la salud (OPS/OMS), envió 
como asesor al doctor Patricio Yépez Miño, para diseñar las primeras clí-
nicas ubicadas en las comunidades de Tláhuac y Ciudad Nezahualcoyotl, 
las cuales empezaron a funcionar el primero de marzo de 1976. 

El sistema modular arrojó sus primeros frutos en la Confederación Mexi-
cana de Estudiantes de Odontología (CMEO), en los concursos nacionales 
de conocimientos realizadas en Guanajuato y San Luís Potosí, a través de 
la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Odontología (AMFEO), 
en donde la primera y segunda generación lograron alcanzar los prime-
ros lugares de las escuelas del país (1978 y 1979). 

En los primeros años de su fundación, la UAM adquirió en el estado de 
Tlaxcala, cerca de las ruinas arqueológicas de Cacaxtla, un rancho con 
agua de riego y lo dotó de especies animales (Cabras, ovejas y bovinos de 
pura raza), y hortalizas, para prácticas de Veterinaria y Agronomía. 

Desafortunadamente los terrenos fueron invadidos por campesinos de 
una comunidad cercana, y esto se repitió una y otra vez, hasta que las 
autoridades universitarias decidieron vender la propiedad. En tanto los 
estudiantes de Biología y carreras similares, gracias a la donación de un 
terreno en el canal de Cuemanco, por las autoridades del entonces d. f., 
durante la gestión de la Rectora Patricia Aceves, se creó el Centro de 
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Investigación Acuícolas (CIBAC), donde se estudian especies de ajolotes, 
ranas, mariposas y otras especies endémicas de la zona de rescate, en 
Xochimilco. 

A treinta años de su fundación, surge en la UAM-X un libro producto del 
trabajo colectivo de varios investigadores con el título Repensando la 
Universidad en 2 tomos; y del segundo resumo los siguientes conceptos 
y reflexiones del profesor Romualdo López Zárate:

La UAM-Xochimilco siempre se ha caracterizado por convocar a 
nuestra comunidad a reflexionar sobre nuestro quehacer universi - 
tario, ha sido una vocación y preocupación de los profesores 
de Xochimilco pensar en nuestro futuro, darles contenido a las 
disposiciones normativas, considerando nuestra responsabilidad 
social como institución pública. La reflexión y discusión sobre 
cómo y por qué las universidades latinoamericanas han generado y 
sancionado situaciones de desigualdad, polarización socioeconómica, 
elitismo cultural, dependencia, explotación y estancamiento, tiene 
que ser realizada por toda la comunidad universitaria. Sólo de 
una toma de conciencia personal y comunitaria, hondamente 
compartida y libremente expresada, podrán surgir las propuestas 
concretas, que aceleren el camino de nuestra universidad hacia su 
propia reforma e integración con la sociedad. Desde entonces y hasta 
ahora ha sido una preocupación constante impulsar la reflexión 
sobre la universidad y su compromiso social, de pensar y repensar 
la universidad como una organización que surge de la sociedad y a 
ella se debe, y como una institución comprometida en su práctica 
docente, de investigación y de servicio contribuir a transformar la 
sociedad, y no solo entenderla y explicarla. Al definir el papel de 
la universidad en las tareas transformadoras, podrá vincularse 
orgánicamente a los agentes de cambio social, a los proyectos de 
transformación que persiguen mejorar las condiciones que viven y 
trabajan las mayorías desposeídas de los países en vías de desarrollo. 

En 2024 al cumplirse cincuenta años de la fundación de la UAM-Xochi-
milco, el sistema modular sigue vigente, aunque con serias desviacio-
nes y modificaciones al plan de estudios inicial, por el crecimiento de la 
matrícula de alumnos y por la constante contratación de nuevos pro-
fesores, que ya no permite realizar cursos de internalización al sistema 
modular, que se dieron en los primeros años. Hoy el sistema funciona 
con elementos del sistema modular original, reforzados por la utilización 
de medios cibernéticos, que tan buenos resultados nos dieron durante 
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la Pandemia del SARS COVID 19, ya que nuestra institución fue la única 
que no suspendió clases durante los años 2020 y 2021, pues las clases 
se dieron utilizando plataformas educativas, como el Zoom, Google Dri-
ve, Class Room. Además, se utilizaron todo tipo de medios audiovisuales, 
como computadores, tabletas y celulares, donde el WhatsApp jugó un 
papel de primer orden para enviar fotografías de prácticas (mesas clíni-
cas y técnicas de disecciones y preparaciones en tipodontos), maquetas, 
y videos de prácticas en arquitectura y ciencias fármaco-biológicas en 
animales y piezas de disección en anatomía, histología, fisiología y pato-
logía, entre otras.
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EL sIstEmA 
moduLAr dE AL 

uAm xochImILco 
como GEnErAdor 
dEL dEsArroLLo 
dE Los suJEtos 

EducAtIVos

CLAUDIO GUSTAVO RUIZ LANG 
LANG

Profesor jubilado de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

El 14 de noviembre de 1978 ingresé a trabajar en la 
Universidad Autónoma Metropolitana (uam), Unidad 
Xochimilco. Me parece una coincidencia muy afortu-
nada mi incorporación al Departamento de Produc-
ción Agrícola y Animal (dpaa), pocos días después del 
cuarto aniversario del inicio de labores de la Unidad 
Xochimilco. En este capítulo quiero destacar que los 
alumnos que efectúan su tránsito curricular en el Sis-
tema Modular desarrollan habilidades cognitivas y 
metacognitivas muy importantes para su desempe-
ño como futuros profesionales. Así mismo, considero 
que los docentes en la UAM-Xochimilco (uam-x) lo-
gramos un crecimiento innegable como promotores 
de conocimiento y como diseñadores de situaciones 
de aprendizaje. Además relataré en el presente texto 
algunos pasajes que considero claves en mi desarro-
llo como intelectual y profesor de la universidad.

Las dos primeras semanas de noviembre asistí al De-
partamento de Producción Agrícola y Animal (dpaa) 
para ser entrevistado por profesores de ese departa-
mento. Las entrevistas fueron a profundidad y me las 
realizaron seis profesores. Superada la prueba, el 14 
de noviembre de ese mismo año, comienza mi rela-
ción laboral con mi querida UAM-Xochimilco. Ese día 
también me otorgaron un número económico.

Lo que restó del año 1974 lo aproveché asistiendo 
a grupos de veterinaria para tener alguna idea de 
qué era el sistema Modular. Tuve la fortuna que en 
diciembre de ese año, María Elena Rodríguez Lara y 
Raúl Velasco Ugalde coordinaran un curso sobre Di-
dáctica en el Sistema Modular. El panorama se em-
pezó a aclarar, recuerdo de manera muy anecdótica 
que la señora que vendía tortas afuera de la puerta 
de funcionarios, estaba muy avezada con el modelo 
educativo de la UAM-Xochimilco. En sus conversacio-
nes hablaba de los módulos, de los docentes y casi 
podía expresarse en torno a los objetos de transfor-
mación. 

Las vacaciones de fin de año las pasé en la UAM-Xo-
chimilco, pues el Dr. Miguel Arenas, director de la Di-
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visión de Ciencias Biológicas y de la Salud (dcbs), me indicó que, como 
era de nuevo ingreso en la institución, no merecía vacaciones y me asisg-
nó un horario de guardias. Realmente no tenía mucho que hacer, así que 
aproveché para leer documentarme más sobre el modelo Xochimilco. 
Recuerdo con mucho cariño a dos contadoras de la Oficina de Recursos 
Financieros: Pilar Garza Rubio y Mari Serna Cerrillo, con las que entablé 
una muy buena y larga amistad.

De la UAM-Xochimilco tengo infinidad de excelentes recuerdos. Por 
ejemplo, en los tres trimestres de 1980, fui asignado junto con un colega 
a un módulo de la primera fase de licenciatura: “Tenencia de la Tierra / 
El animal productivo y su ambiente (tt/apa)”. Al ser profesores de este 
módulo, con fuerte carga de contenido social, además del biológico, tuvi-
mos el acierto de contactar a personal del Instituto Nacional Indigenista 
(ini). Realizamos tres viajes de prácticas de cuatro días a Tulancingo, Hi-
dalgo, la Sierra Norte de Puebla y Papantla, Veracruz. Muchas alumnas 
y alumnos nos refirieron que el viaje fue una experiencia muy rica y que 
estaban conmovidos, pues era la primera vez que visitaban una comuni-
dad indígena. Por desgracia, estos viajes decidimos suspenderlos por el 
tiempo tan corto de los trimestres.
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En lo profesional, considero que la UAM-Xochimilco brinda la oportuni-
dad de redimensionar la profesión del Médico Veterinario Zootecnista 
(mvz), ya que en la Unidad se enfatiza mucho la influencia de los modos 
de producción: traspatio o capitalista en la producción y bienestar ani-
mal.

El inicio de la formación de profesores con la participación de docen-
tes de las tres divisiones de la Unidad Xochimilco

En lo personal, la institución me permitió crecer como docente, desde 
mi ingreso a la intitución cursé varios seminarios de didáctica modular. 
A partir de 1984 inicié una larga carrera como formador de profesores, 
junto con María Elena Rodríguez Lara, en los primeros cuatro años. Tra-
bajamos de manera muy intensa coordinando cursos en la Universidad 
Autónoma Metropolitana–Xochimilco (uam-x), en la Universidad Autóno-
ma de Guerrero (uag), en el Instituto Tecnológico de Sonora (itson), en la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (uat), entre otros. En la última institu-
ción también colaboraron Adriana García Gutiérrez de la División de csh 
y Carlos Arozamena Guillén de la División de cyad.

En enero de 1990 se publicó Las Profesiones en México, número 2, Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia, volumen 1. Este libro recoge ponencias 
presentadas durante 1989, incluye una Presentación, Sesión Inaugural y 
21 ponencias, una de ellas de mi autoría. 

En 1992 se realizó un curso-taller denominado: “El Uso de las Invariantes 
en el Sistema Modular”, coordinado por Elio Coro, profesor de la Universi-
dad de La Habana. Este curso-taller contó con la asistencia de aproxima-
damente 15 profesores del dpaa.

En 1994 se efectuó en la UAM-Xochimilco un “Foro de Análisis y discu-
sión sobre el Examen General de Calidad Profesional (egcp)”, con la com-
pilación y prólogo de Gustavo Ruiz Lang y Héctor Villalobos Bolán. En 
este foro se presentaron 11 trabajos que abordaron la situación de ocho 
licenciaturas: Medicina, Enfermería, Estomatología, Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Psicología, Derecho, Ingeniería Civil y Arquitectura; en el casi 
fin de siglo.

En 1995 se ofrecieron tres diplomados sobre la Teoría de la Actividad 
que dictaron las doctoras Otmara González Pacheco, Ada Gloria Rodrí-
guez Ortega, Adela Hernández Díaz y Miriam Gónzalez Pérez, del Centro  
de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (cepes), 
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de la Universidad de la Habana (uh). Participamos aproximadamente 
cincuenta profesores de las tres divisiones, incluso algunos profesores 
de la unam.

En 1994, tres profesores del Departamento de Producción Agrícola y Ani-
mal (dpaa), Emil Arias Luján (q. e. p. d.), Gustavo Ruiz Lang y Jorge Salti-
jeral Oaxaca asistimos al Congreso de la International Society of Animal 
Hygiene (isah) en su edición VII efectuado en St. Paul, Minnesota en Es-
tados Unidos.

La edición XI del congreso que se realizó en 2003 fue en la UAM-Xochi-
milco y en La Casa de la Primera Imprenta de Ámerica. En ese congre-
so se realizaron visitas técnicas, entre las que sobresale el ahora Parque 
Ecológico Lago de Texcoco.

En 2017, el Congreso isah, edición XVIII se efectuó en Mazatlán, Sinaloa. 
En este evento patrocinado por la UAM-Xochimilco y la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa (uas), se realizaron diversas visitas técnicas, entre la 
que sobresale la de una granja camaronera. 

El posgrado en la Universidad de La Habana (UH)

En 1996, la UAM-Xochimilco firmó un convenio con la Universidad de La 
Habana. Una decena de profesores de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud nos inscribimos para cursar maestría o doctorado. Los pro-
fesores que participaron en el programa de Maestría fueron: Martha Elva 
Gutiérrez Vargas, Adriana García Gutiérrez, Guadalupe Pardo Vizcaíno y 
Gustavo Romero Rodríguez. En el programa de doctorado participamos: 
María Elena Rodriguez, Marisa Ysunza Breña y Gustavo Ruiz Lang.

La experiencia del posgrado en Cuba fue muy significativa, debido a que, 
en cada viaje, de los tres que efectuábamos al año para la revisión de 
avances, había que reelaborar en un 75 % la tesis. A partir de 1999, presen-
tamos la defensa de las tesis ante doce sinodales en el caso de doctorado 
y siete en el caso de la maestría. El posgrado en Cuba nos enriqueció en 
lo profesional y en lo personal.

En 1996 se publicó el libro El Sistema Modular en la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana compilado por los investi-
gadores María Isabel Arbesú García y Luis Berruecos Villalobos. El libro 
cuenta con un prólogo de Jaime Krasov Jinich, rector de la Unidad Xo-
chimilco. La obra cuenta con 23 capítulos. Uno de ellos de mi autoría. La 
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obra culmina con un apartado de conclusiones con autoría del filósofo 
César Mureddu Torres.

En paralelo a la elaboración de la tesis se diseñó el Manual de Ejercicios 
de Fisiología Veterinaria en coautoría con el profesor Juan José Pérez 
Rivero Cruz y Celis, publicado en 2016.

En Mayo de 2011 se publicó el libro El Sistema modular y la Educación 
Basada en Competencias: una Discusión Necesaria, que recoge los tra-
bajos de un importante Coloquio “Desafios y Perspectivas del Sistema 
Modular en el Siglo xxi”. La obra cuenta con una presentación de Jorge 
Alsina Valdés y Capote, director de la División de csh. Además incluye 
cinco capítulos, el último de mi autoría.

En diciembre de 2011, se publicó la obra La educación basada en com-
petencias y su aplicación en el Sistema Modular de la UAM-Xochimilco: 
cinco aproximaciones, obra escrita por dos profesoras de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades (csh): Laura Peñalva Rosales y Martha 
Fernández Ruvalcaba, y dos profesoras y un profesor de la Divisón de 
Ciencias Biológicas y de la Salud (cbs): Lilia Benavides y Plascencia, Mari-
sa Ysunza Breña y yo.
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Esta obra es resultado de los trabajos durante dos años del Seminario: “El 
concepto de competencias, una propuesta de aplicación en el Sistema 
Modular de la Unidad Xochimilco”. En este Seminario participaron más 
de 30 profesores de las tres Divisiones Académicas.

En abril de 2013, se publicó el libro colectivo: Portafolio docente. Funda-
mentos, modelos y experiencias. La coordinación de la obra se llevó a 
cabo por las investigadoras María Isabel Arbesú García y Frida Díaz Ba-
rriga Arceo. La obra está integrada por cuatro partes y un total de 15 ca-
pítulos. El texto incluye un prólogo de Marco Antonio Rigo Lemini y la 
introducción la realizaron las coordinadoras. Para lograr la publicación 
de este título, se trabajó en forma de taller durante 18 meses durante los 
años 2011 y 2012.

La obra está escrita por profesores de cinco universidades: Univesidad 
de lllinois, Universidad de Barcelona, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad de Los Andes y Universidad Autónoma Metropolita-
na (Unidad Xochimilco y Unidad Cuajimalpa). 

A manera de cierre

En la UAM-Xochimilco entablé relaciones de amistad muy profundas, por 
ejemplo, con María Elena Rodríguez Lara, Oscar Terrazas Revilla, Regina 
Monroy Solís, Leticia Becerra Ramos, Melissa Díaz Rocha, Eduardo Ma-
rrufo Heredia, Marisa Ysunza Breña, Alejandro Ochoa Vega, Daniel Villa-
vicencio Carbajal, Pedro Moreno Salazar, Carlos Arozamena Guillén, Ale-
jandro Córdova Izquierdo, que fue mi alumno, y Jorge Saltijeral Oaxaca, 
ex compañero de generación en la UNAM, entre muchos otros. Lo que he 
relatado a lo largo de estas páginas reúne mis vivencias más profundas 
compartidas con colegas de las tres divisiones de la Unidad Xochimilco y 
que me formaron a lo largo de 45 años en la institución que me ha dado 
tanto y por la que logrado ser el profesor que soy.
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50 Años dE 
EnsEñAnZA dEL 

dIsEño En EL 
sIstEmA moduLAr 

En LA uAm-
xochImILco

JOSÉ LUIS LEE NÁJERA

Departamento de Síntesis Creativa, 
dcyad 

A la distancia de más de 50 años de aplicación del 
“Sistema Modular”, modelo académico pedagógico 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, modelo innovador que, aun a pesar de 
la importancia de su impacto generado, tanto en el 
ámbito académico educativo como en la “solución 
de problemas socialmente relevantes”, a nivel nacio-
nal e internacional, requiere de su permanente re-
generación, construcción y evaluación; modelo que 
surge de la epistemología, psicología y pedagogía 
genética de Jean Piaget (1967) y de la gnoseología y 
ontología de Mario Bunge (1973); modelo que se ex-
plicita en el Anteproyecto para establecer la unidad 
universitaria del sur de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (Villarreal, 1974), el cual dice que “la 
realidad no es un sólido homogéneo sino que se di-
vide en varios niveles o sectores” (nivel sociocultural, 
psicológico, biológico y fisicoquímico) (Villarreal, 1976, 
p. 22); modelo académico educativo cuyos procesos 
de construcción y producción de conocimientos y 
procesos de transformación de la realidad tienden a 
ser sustentados en la “pedagogía del oprimido” y en 

“la educación como práctica de la libertad” de Paulo 
Freire (1969-1970).

Modelo académico pedagógico que tiende a estruc-
turarse como un “sistema académico educativo”, 
como un Sistema Modular multinivel, en donde cada 
sector o “nivel” (internivel e intranivel) (M. Bunge) del 
propio Sistema Modular empieza a explorarse, a par-
tir del 18 de junio de 1974, con el enfoque inter-multi y 
transdisciplinario de la Divisiones de Ciencias Biológi-
cas y de la Salud (cbs) y de Ciencias Sociales y Huma-
nidades (csh), y más adelante con mayor profundidad, 
a partir de enero de 1975, con un enfoque “matricial” 
o “sistémico” (múltiple y complejo, multiprocesual, 
polirelacional, multiplano y polimórfico) en la Divi-
sión de Ciencias y Artes para el Diseño (cyad) con un 
enfoque que hace énfasis en su carácter “multipro-
cesual”, en los procesos múltiples de interrelación e 
interacción de los “procesos de investigación” con los 

“procesos de diseño” terminan por estructurar tanto 
sus planes y programas de licenciatura (Diseño de la 
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Comunicación Gráfica, Diseño Industrial, Arquitectura y Diseño de Asen-
tamientos Humanos) (Documento de Hipótesis de CyAD, 1975), como su 
estructura departamental (Departamentos de Teoría y Análisis, Síntesis 
Creativa, Métodos y Sistemas y Tecnología y Producción) (Documento de 
Cholula, 1980). 

Modelo académico pedagógico de pensamiento crítico que, desde sus 
inicios, se presenta como un “proyecto académico” (1982), como un pro-
yecto imaginario colectivo o “heteroutópico”, como un Sistema Modular 

“abierto al tiempo”, proyecto de futuro (probable, factible, lógico, posible, 
deseable), como un sistema educativo modular en “permanente cons-
trucción y evaluación” (Berruecos, 1996), el cual tiende a comportarse 
como un organismo o “sistema vivo” (Capra, 2003), cuyas características 

“genésicas, genéticas, generativas y regenerativas” y sus propiedades 
“sistémicas” auto-organizativas, co-organizativas, re-organizativas, poli-
relacionales y multinivel (multidimensionales, policéntricas, polimórficas 
multitemporales y multiprocesuales) (Lefebvre, Morin, Pérez) le permi-
ten estructurarse en un sistema de sistemas de “unidades complejas” o 
Módulos, en una “red sistémica de Módulos” o Sistema Modular.

Procesos regenerativos de construcción y evaluación del Sistema Modu-
lar, procesos genéticos, orgánicos y sistémicos, que continuarían desa-
rrollándose como un “sistema abierto hacia la complejidad” (Pérez, 1996), 
como un “sistema complejo” propio de los planteamientos del “paradig-
ma de la complejidad” de Edgar Morin (1990) y de Rolando García (2000), 
procesos en donde se integran, de “forma sistémica”, los conocimientos 
universitarios (institucionales, escolares, científicos, artísticos y profesio-
nales) en torno a sus funciones académicas sustantivas (investigación, 
docencia, servicio, preservación y difusión de la cultura y gestión), pro-
cesos de integración que tienden a comportarse como un “sistema vivo” 
(múltiple, complejo, abierto y dinámico), como un Sistema Modular en 
donde se definen sus procesos de enseñanza aprendizaje de manera 
polirelacional, polimórfica y multiprocesual que articulan los procesos 
de integración de funciones académicas, los procesos disciplinarios, in-
terdisciplinarios y transdisciplinarios, los procesos de vinculación con la 
realidad social y los procesos de una enseñanza sin asignaturas a partir 
de “problemas de la realidad” u Objetos de Transformación (Bases Con-
ceptuales y sistema modular, 2005). 

Procesos múltiples y complejos, polirelacionales, polimórficos y multipro-
cesuales que ya se habían articulado en las Bases conceptuales de CyAD 
(2001) con los procesos de investigación y los procesos de diseño; proce-
sos en donde el “diseño” sería conceptualizado como una actividad pro-
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yectual con “alto grado de complejidad”, que es realizada a través de pro-
cesos de conceptualización fundamentada, procesos de formalización 
y prefiguración, procesos de materialización y realización proyectual, y 
procesos de aplicación y ejecución del diseño, procesos que orientan y 
organizan los diferentes factores que condicionan y determinan la elabo-
ración de los productos (obras, objetos, imágenes, espacios) pertinentes 
y de calidad, en respuesta siempre a demandas o necesidades de “la so-
ciedad” (Bases conceptuales. 2001, p. 29). 

Desde esa perspectiva, cabe destacar la importancia de que dicho mo-
delo académico pedagógico se presenta como un “modelo de pensa-
miento crítico”, con una práctica universitaria acorde a las necesidades 
de la realidad social, ya que, desde sus inicios, se propone integrarse a 
la sociedad por medio de su quehacer universitario, lo cual implicó de-
finirlo como un "proyecto académico” capaz de superar el aislamiento 
en que tradicionalmente se dan todas y cada una de las funciones de la 
universidad, buscando dar coherencia estructural y orgánica al trabajo 
universitario, tratando de superar creativamente su modelo de organiza-
ción, cuya debilidad radica en la desvinculación del quehacer académi-
co con “la realidad social” y que concibe la docencia como acumulación 
de conocimientos. La propuesta en el modelo adoptado en Xochimilco 
consiste en plantear una práctica universitaria acorde a las necesidades 
de la sociedad (El proyecto académico de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana Xochimilco, Comisión de Planeación Universitaria Ampliada, 
1982, p. 15). 

Proyecto académico de pensamiento crítico y de vinculación con la rea-
lidad social, en donde se entiende que dicha “práctica universitaria" obe-
dece a determinantes sociales, lo que la lleva a precisar el compromiso 
social que postula a los Objetos de Transformación como “objetos de la 
realidad social”, entendidos como parte de un espacio problematizado 
socialmente definido, objetos que por su relación con la sociedad y la 
universidad son concebidos como la relación entre el saber, las prácticas 
sociales y el objeto de esas prácticas en la “realidad concreta”. De ahí la 
importancia del abordaje de los “problemas de la realidad” como Obje-
tos de Transformación (ot), para comprender el proceso de transforma - 
ción de un “objeto” de conocimiento y, de esta manera, entender cómo 
se construye dicho “objeto” sólo podría denominarse “de transforma-
ción”, cuando el proceso de comprensión fuese sucedido por la “acción 
directa” sobre el problema de la realidad.

De modo tal que, el modelo académico pedagógico de la UAM-X termi-
na por postular a dichos Objetos de Transformación como los elementos 
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fundamentales, alrededor de los cuales se integran las prácticas univer-
sitarias, esto es: la docencia, la investigación, el servicio y la difusión de la 
cultura. De esta interacción entre el proceso de apropiación y aplicación 
(docencia y servicio), creación y recreación (investigación) y socialización 
(difusión y comunicación o extensión cultural), deriva el trabajo sistemá-
tico y estructurado de la universidad sobre problemas socialmente defi-
nidos. Ninguna de las funciones puede dar coherencia en forma aislada 
a los objetos que persigue la universidad. Los Objetos de Transformación 
se constituyen así, en “factor nuclear” de los métodos, prácticas y con-
ceptos afines de cada una de las funciones de la universidad (El proyecto 
académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, 1982, 
pp. 18-19).

Proyecto académico educativo que, desde su fundación, se había pro-
puesto una nueva forma de “organizar el saber” y de gestionar los cono-
cimientos universitarios, haciendo énfasis en el vínculo investigación-do-
cencia-servicio y que gestiona el saber y los conocimientos universitarios 
como un sistema académico educativo modular o Sistema Modular, a 
partir del diseño de sus “Módulos” y de sus correspondientes “Objetos de 
Transformación”; proyecto académico educativo que nos muestra que la 
esencia del “anteproyecto” que daría forma a los planes y programas de 
estudio de la “unidad del sur” de la uam estaría en el “diseño modular”, 
en el diseño de la estructura curricular de los “Módulos”, tratando de ha-
cer énfasis en el diseño de los “procesos verticales” (procesos de razona-
miento empírico–deductivos) que se realizan en una profesión dada, al 
identificar sus “objetivos de proceso” y “esquemas de acción”. De modo 
tal que en los procesos de enseñanza aprendizaje se vinculen los proce-
sos de razonamiento empírico-deductivos (P) de un “problema de la rea-
lidad” (R) con los “procesos horizontales”, los procesos de razonamiento 
teórico-deductivos (T) de este mismo problema de la realidad u “Objeto 
de Transformación” (OT) (Documento Xochimilco, 1976).

Dicho anteproyecto de “diseño modular” se concretó con el diseño del 
Módulo Conocimiento y Sociedad (1975), módulo elaborado para el Tron-
co Interdivisional (tid) y que alcanzaría su séptima edición en 1997 y su 
onceava reimpresión en 2015, al grado de convertirse en un modelo de 
referencia, modelo de “guía modular” que se mantiene hasta la fecha 
y que, en la actualidad, se está revisando y trabajando en el diseño de 
un “nuevo” Módulo para dicho tid, ahora bajo las premisas del diseño 
de una nueva “guía modular” (Ysunza, 2023), y sobre todo, revitalizarlo 
o “regenerarlo” con énfasis en los procesos de enseñanza aprendizaje y 
sus correspondientes “Objetivos de Proceso” (op), características propias 
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y establecidas en el diseño de dicho Módulo, como una “guía analítica” y 
no sólo bajo las premisas del diseño de una “guía sintética” o Unidad de 
Enseñanza Aprendizaje (uea) predominantes en el diseño de los planes 
y programas de estudios de licenciatura y posgrado.

De ahí la importancia de definir la organización curricular de todos los 
planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado de la uam-x, a 
partir del diseño de sus Módulos o “guías modulares” de manera sistémi-
ca, integral, múltiple y compleja (multinivel, polirelacional, policéntrica, 
polimórfica y multiprocesual) que pone énfasis en sus procesos de en-
señanza aprendizaje y sus correspondientes Objetivos de Proceso (op), 
mismos que debieran aparecer como elementos fundamentales para 
garantizar la continuidad de los procesos de desarrollo del pensamiento 
múltiple y complejo, procesos de desarrollo mental, reflexivo y sensible, 
crítico, creativo y activo, comprometido con los problemas de la realidad 
social y ambiental articulados a los procesos de enseñanza aprendizaje 
en el “diseño modular” de todos y cada uno de los Módulos de dichos 
planes y programas de estudio. Procesos de desarrollo del pensamiento 
múltiple y complejo que se traduzcan en “objetivos de proceso hetero-
genéticos”; objetivos de proceso filosóficos y ontológicos de gestión (in-
tegración de funciones académicas), objetivos de proceso psicopedagó-
gicos de docencia, y gestión, objetivos de proceso epistemológicos de 
investigación (disciplinarios, inter, multi y transdisciplinarios), objetivos 
de proceso fenomenológicos de servicio (vínculo con la realidad social), 
objetivos de proceso morfogenéticos de una enseñanza sin asignaturas 
y a partir de “problemas de la realidad” u Objetos de Transformación y 
objetivos de proceso ontológicos de difusión de la cultura (vinculación, 
extensión y aplicación del conocimiento universitario). 

De ahí la importancia, también, de que el Sistema Modular, como pro-
yecto académico educativo integral, múltiple y complejo se comporte 
como un “modelo de pensamiento heterogenético” (Deleuze, Guattari, 
1993-2022); modelo de pensamiento filosófico, científico y artístico (epis-
temológico, ontológico, fenomenológico, morfogenético y psicopeda-
gógico), capaz de regenerarse permanentemente; frente a los nuevos 
problemas de realidad ecológico ambiental (físicos, biológicos, mentales, 
culturales, sociales), frente a los procesos de construcción de los paradig-
mas contemporáneos (filosóficos, humanísticos, científicos y tecnológi-
cos, estéticos y artísticos), y frente a los nuevos procesos de organización 
del saber y de gestión del conocimiento (universitario, escolar, científico, 
humanístico, artístico y profesional) que derivan de los mismos. Se re-
quiere que dicho “Sistema Modular” y sus correspondientes “Módulos” 
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sean revitalizados o “regenerados” en beneficio de las generaciones fu-
turas de la universidad y de las prácticas profesionales que ésta gene-
ra en beneficio de la sociedad y de lograr el equilibrio ecosistémico de 
nuestro planeta.

Procesos de pensamiento heterogenéticos que se desarrollen, en par-
ticular, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los campos pro-
fesionales del “arte-diseño-planeación” de la División de CyAD, procesos 
de creación y recreación de “formas espaciales” (físicas, mentales, bioló-
gicas, sociales, culturales), procesos de creación e innovación “morfoge-
nética” (morfológica, topológica y tipológica); procesos morfogenéticos 
de arte, diseño y planeación en donde, “lo propio de toda forma, de toda 
morfogénesis, consiste en expresarse mediante una discontinuidad de 
las propiedades del medio” (Thom, 1987, p. 33); procesos morfogenéticos 
(genésico, genético, generativos y regenerativos) de creación y produc-
ción de imágenes, obras, objetos y espacios (disciplinarios, multi, inter 
y transdisciplinarios) que pueden contribuir a repensar, revitalizar y a 
regenerar el “Sistema Modular” y, en particular, en el diseño de los “Mó-
dulos” de sus planes y programas de estudio, tanto los de licenciatura 
como los de posgrado y, sobre todo, contribuir a la solución de proble-
mas socialmente relevantes (locales, regionales y globales) de manera 
integral, creativa e innovadora, sustentable y habitable en la perspectiva 
del futuro del proyecto académico educativo de la uam-x como un “mo-
delo de pensamiento heterogenético”.
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EntrEGA dE 
rEconocImIEntos 

A LAs 
GEnErAcIonEs dE 

InGrEso 1974 Y 1975

GABRIELA MONDRAGÓN RAMÍREZ

Oficina de Personas Egresadas, Bolsa 
de Trabajo y Movilidad

En el marco del 50 aniversario de la UAM, celebramos 
con entusiasmo los logros de una universidad que, 
en un período relativamente corto (comparado con 
el de otras instituciones que cuentan con siglos de 
historia), se ha consolidado como una de las más im-
portantes en México y ha ganado reconocimiento in-
ternacional.

No cabe duda de que la UAM es un referente desta-
cado en diversos ámbitos, tanto en el sector público 
como en el privado. En particular, la Unidad Xochi-
milco se distingue por el compromiso social de sus 
egresados, muchos de los cuales ocupan posiciones 
estratégicas en el país.

En la Oficina de Personas Egresadas de la Unidad Xo-
chimilco, vivimos el contacto cercano con nuestros y 
nuestras egresadas día a día. En esta oficina han pa-
sado cientos de egresados, compartiendo historias, 
anécdotas y, en ocasiones, desilusiones. Sin embargo, 
lo más valioso de esta experiencia es el privilegio de 
haber creado un espacio donde sus voces son escu-
chadas y sus peticiones tienen eco.

El pasado 6 de septiembre se llevó a cabo, en la Uni-
dad Xochimilco, un evento emblemático de esta cele-
bración: la entrega de reconocimientos a los alumnos 
que vieron nacer hace 50 años a la UAM, y que hoy son 
egresadas y egresados orgullosos de su alma mater.

Regresar a su casa abierta al tiempo significó, para 
muchos de ellos, el reconocimiento de su papel en 
la construcción de una universidad con un alto índi-
ce académico, cosa que no fue nada fácil, ya que, al 
ser generaciones fundadoras, las condiciones en las 
instalaciones e infraestructura eran pocas y muchas 
veces con grandes carencias. 

Hoy, al conmemorar los 50 años de la UAM, es el mo-
mento de reconocer el impacto y la contribución de 
nuestra querida Unidad Xochimilco a lo largo de es-
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tas cinco décadas. En el evento celebrado para marcar esta ocasión, los 
egresados se reunieron para compartir sus alegrías, experiencias y mo-
tivaciones en su alma mater. La celebración estuvo llena de algarabía 
y emoción: desde aquellos que, como muestra de fraternidad, llevaban 
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camisetas con el nombre de su licenciatura y generación, hasta los que 
posaron para fotos recreando las posturas de antaño.

No faltaron las fotos grupales ni la camaradería que se refleja en los apo-
dos cariñosos y los apellidos que muchos aún usan para reconocerse. El 
evento fue una oportunidad para revivir viejos tiempos y reafirmar los 
lazos que han unido a la comunidad de egresados con la uam.

La UAM Xochimilco fue testigo de la asistencia de más de 200 egresa-
das y egresados de las generaciones que ingresaron en los años 1974 y 
1975, docentes fundadores y aquellos egresados que se quedaron a vivir 
la experiencia de ser académicos y estar en casa, en su Casa Abierta al 
Tiempo. 

¡Enhorabuena por su 50 aniversario!



Enlaces Xochimilco86

BEcA conAhcYt 
PArA mAdrEs 

JEFAs dE FAmILIA: 
ImPuLsAndo 
LA EQuIdAd 

En LA unIdAd 
xochImILco

NOEMÍ ULLOA LONA

La beca para madres jefas de familia de Conahcyt es 
uno de los apoyos que la oficina de Desarrollo Acadé-
mico, perteneciente a la Coordinación de Vinculación 
y Fortalecimiento Académico, difunde con la comu-
nidad estudiantil y les apoya para su obtención. Con-
siste en un estímulo económico mensual, un apoyo 
anual para compra de útiles escolares y uniformes, y 
otro para equipo de cómputo por única ocasión al in-
corporarse al programa. El objetivo es contribuir a la 
equidad social y a la reducción de las desigualdades 
sociales, culturales y económicas en las actividades 
de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. 
Actualmente, en la Unidad Xochimilco 19 alumnas de 
licenciatura lo reciben; tres de ellas nos comparten 
un poco de su experiencia.

Hola,  mi nombre es María del Rosario, soy 
mamá de Jofiel Emmanuel de 7 añitos, y ac-
tualmente curso décimo trimestre en la carrera 
de Psicología. Esta beca del Conahcyt para 
mí representa un gran apoyo y me hace sentir 
incluida, pues con mi hijo en la escuela los 
gastos se incrementan. Además, en lo personal 
me costó mucho conseguir todo lo que re quie-
re, estuve concursando años anteriores, pero 
no lo había logrado hasta ahora. Me llena de 
orgullo y me motiva haber sido beneficiada y 
sin duda también me deja un gran compromiso 
y responsabilidad para mantener mi promedio. 
Estos apoyos sin duda dejan huella en cada una 
de nosotras.



Año 8 • Núm 44 • julio-diciembre • 2024
87

Soy Marisol, estudiante de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. Considero que la beca de Madres 
Jefas de Familia es un acto de inclusión im-
portante para continuar nuestros estudios, es 
mucho más complicado terminar una carrera 
con un hijo porque implica un mayor gasto, 
que solventamos nosotras mismas por el caso 
particular en el que nos encontramos. Este 
apoyo te permite continuar tu proyecto de vida 
y darles una mejor calidad de vida a ellos y a 
nosotras mismas. 

Recuerdo una conferencia del Dr. Antonio 
Lazcano donde mencionaba las dificultades  
del género femenino de ser madres y científi-
cas; creo que sin duda podríamos lograrlo 
con este tipo de estímulos y ser un ejemplo  
a seguir para nuestras niñas que nos ven día a 
día estudiando. 

Espero retribuir en el área de ciencias bio-
lógicas y de la salud a las problemáticas de la 
sociedad con mis conocimientos adquiridos y 
deseo que muchas más jefas de familia sean 
beneficiadas con estos proyectos dentro y 
fuera de la uam.

Mi nombre es Alexia, tengo un bebecito de un 
año llamado Mateo. Comienzo a ser beneficiaria 
de la beca de madres jefas de familia, en las 
reuniones de información me sentí acompa ña-
da y comprendida por otras madres que, como 
yo, compaginan la maternidad con los estudios. 
Ver a tantas mujeres decididas a mejorar su 
futuro y el de sus hijos fue muy inspirador.

Siento que formo parte de una comunidad de 
mujeres fuertes y empoderadas, lo cual me 
motiva a seguir adelante y alcanzar mis metas. 
Estudiar y obtener el beneficio de Conahcyt 
me permitirá asegurar un futuro mejor para 
Mateo.
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Mi nombre es Karina Yamile, curso actualmente 
el tercer trimestre de Comunicación Social y 
soy mamá de un bebé de un año dos meses 
de edad. Ser mamá y poder seguir estudiando 
una carrera universitaria es un privilegio con 
el que no todas contamos, algunas mujeres 
dejan de darle seguimiento a los estudios para 
darle el cien por ciento de atención a sus bebés. 
La beca del Conahcyt me brinda tranquilidad y 
seguridad para mi pequeña.

Somos muchas mujeres y madres de familia 
con ganas de superarnos, me parece increíble 
que existan apoyos como este que te permitan 
darle continuidad a los estudios. Mi bebé y yo 
lo agradecemos infinitamente; aunque ella no 
tenga idea ahora, en el futuro sabrá por qué su 
mamá pudo continuar en la universidad.
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EL cErdo crIoLLo 
ts’ÜdI xIrGo 
dEL VALLE dEL 

mEZQuItAL, unA 
hIstorIA dE LA 

uam-x

JESSICA V. ALVAREZ LÓPEZ

Oficina de Vinculación con Sectores 
Público, Privado y Social

Los cerdos me han permitido tener 
un proyecto de vida académica, y voy 

a hacer todo lo posible para que vivan 
y cumplan su propósito

*Dra. Adelfa del Carmen García Contreras 

durante 2024, la doctora Adelfa del Carmen García 
Contreras ha sido responsable de la firma de dos con-
venios de gran relevancia para el proyecto de recu-
peración, manejo y uso sostenible del cerdo criollo 
Ts’üdi xirgo. El primero de estos convenios fue firma-
do con el Instituto Mexicano de la Porcicultura y el 
segundo con la Universidad Politécnica de Francis-
co I. Madero. Actualmente, también se encuentra en 
proceso de formalizar un convenio con la Unión Ga-
nadera de Hidalgo.

Ese mismo año, la Fundación Martha Acosta, una or-
ganización sin fines de lucro, decidió lanzar una beca 
en honor a la doctora García Contreras, como recono-
cimiento a su trayectoria profesional, en la que se ha 
destacado por compartir su conocimiento, así como 
contribuir y retribuir a la profesión de Médicos Veteri-
narios Zootecnistas.

Otro logro importante es el desarrollo del banco de 
germoplasma de los cerdos criollos de México, y para 
ello, la contribución de los estudiantes de Maestría 
en Ciencias Agropecuarias y el Instituto Nacional de 
Recursos Genéticos del INIFAP (CNRG), ha sido funda-
mental. Al respecto, la Dra. Adelfa García menciona: 

Hoy los cerdos criollos Ts’üdi xirgo existen, 
viven y son conocidos, gracias a los esfuerzos 
de estudiantes y académicos de la UAM-X, 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
(FES-C), la Universidad Politécnica Francisco I. 
Madero (UPFIM) por restablecer el inventario. 

* Líder del equipo de recuperación y 
uso sostenible del Cerdo Criollo Ts’üdi 
xirgo del Valle del Mezquital. 
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Ahora sabemos que esta raza criolla contribuye con la biodiversidad 
de México, y con el restablecimiento de una comunidad porcícola 
resiliente, y capaz de promover con su crianza el desarrollo rural 
mexicano, beneficiando a las comunidades del México profundo, y 
restableciendo una cultura de arraigo a la tierra y la salud alimentaria.

De su formación…

La doctora Adelfa del Carmen García Contreras proviene de una familia 
trabajadora que, además de la academia, se dedicaba a la cría de cerdos. 
Desde pequeña, fue educada con la conciencia de aprender y ayudar a 
los demás, lo que la llevó a descubrir su verdadera vocación: “Nunca qui-
se hacer absolutamente nada que no fuera trabajar con cerdos; mi vida 
se centraba en eso, en trabajar con cerdos, y mi proyecto sigue siendo los 
cerdos”. Esta afirmación refleja la pasión con la que desempeña su labor.

Ingresó a la UAM-X, a la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
al inicio no tenía muy claro el propósito del módulo del TID, pero gracias 
a un gran académico (Lic. César Moreddu Torres), se apropió bien y para 
siempre del modelo de educación de la UAM-X. Sus raíces indígenas le 
permitieron identificar la relación de la educación-sociedad-producción 
animal, entender las necesidades del campo y en particular de los pue-
blos originarios, lo que la conectó profundamente con el programa de 
estudios y la filosofía de los académicos, quienes promovían el servicio a 
la comunidad. “Me siento muy orgullosa de haber egresado de la UAM-X, 
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ya que me brindó lo que ninguna otra universidad podría haberme ofre-
cido: la libertad de pensamiento, de acción y servicio, así como el respeto 
de muchos de mis profesores, algunos de los cuales llegaron a ser mis 
compañeros de trabajo”.

Tras obtener su Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la 
UAM-X, realizó una maestría en Ciencias en Ganadería, en el Colegio de 
Posgraduados y un doctorado en Ciencias Veterinarias en la Universidad 
Complutense de Madrid, España. Durante su doctorado, colaboró en pro-
yectos relacionados con cerdos criollos ibéricos. Al regresar a México, de-
cidió continuar su investigación en esta línea, enfocándose en la comu-
nidad Hñähñu, de la cual es originaria. Ella relata: “Nunca imaginamos 
que íbamos a trabajar con un cerdo que nadie había reportado en la 
bibliografía. Descubrir el potencial que había en la comunidad Hñähñu y 
recordar la crianza de estos cerdos por parte de mis ancestros me motivó 
a empezar a estudiarlos”.

De su trayectoria… 

Fue la fundadora del Proyecto “Policlínica Veterinaria y de Asesoría Zoo-
técnica” (POLIVET-AZ), el nombre original del actual Proyecto Tulyehualco 

“Las Ánimas”, un espacio interdisciplinario dedicado a la docencia, inves-
tigación y difusión cultural. Su mayor logro en esta policlínica fue la exce-
lente formación de estudiantes en el área de producción animal, a pesar 
de las dificultades. Ella recuerda: “Se formaron ahí, en esa policlínica que 
no tenía recursos, pero que nos empeñamos en obtener a través de cur-
sos, capacitaciones y muchas donaciones. Hoy, contamos con egresadas y 
egresados que se formaron en POLIVET-AZ, que contribuyen con la ciencia 
y la tecnología en México en instituciones nacionales e internacionales”.

Más tarde, regresó a la Unidad Xochimilco, al espacio que ella llamó “Cen-
tro Histórico Universitario” (comúnmente llamado “gallineros”), donde 
estableció el Laboratorio de Imagenología Zootécnica y Gestión Ambien-
tal (LABIMA-GA), del cual es responsable hasta la fecha. En este laboratorio, 
comenzó con proyectos propios de la Unidad y, eventualmente, empren-
dió proyectos nacionales e internacionales. Uno de los más destacados 
fue el primer inventario sobre la porcicultura en la Ciudad de México, el 
cual fue utilizado por el Gobierno Federal para entender la dinámica de 
esta actividad en la región. En este proyecto participaron estudiantes  
de licenciatura y de servicio social, algunos de los cuales ahora forman 
parte de la Dirección General de Ganadería del Gobierno Federal (DGG).
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Desde 2012, ha liderado el proyecto de recuperación, manejo y uso sos-
tenible del Cerdo Criollo Ts’üdi xirgo del Valle del Mezquital, y posterior-
mente la Red Mexicana de Recursos Zoogenéticos Porcinos, proyecto 
que está asociado a la FAO y que ha permitido que se involucren con otros 
grupos raciales de cerdo criollo, como el Pelón Mexicano, Cuino y Pata 
de mula. Estas razas han sido erosionadas genéticamente, por lo que el 
proyecto coordinado por la doctora García es recuperar el inventario en 
las diferentes regiones del país. Lo anterior con el objetivo de fortalecer el 
desarrollo porcícola rural. En el caso de Ts´üdi xirgo ha sido fuertemente 
promovido y aceptado en la comunidad Hñähñu, regresando al uso de 
esta especie en la gastronomía ancestral de este pueblo originario del 
Valle de la Muerte, ahora llamado Valle del Mezquital. 

El 8 de octubre de 2023, la doctora García, en conjunto con la doctora 
Yasmin De Loera Ortega y su grupo de estudiantes, lograron que la DGG, 
aprobara la publicación de la raza de cerdo criollo Ts’üdi xirgo, y lo regis-
traron en el DAD-IS (Sistema de Información sobre la Diversidad de los 
Animales Domésticos) de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), en la categoría de Recursos Zooge-
néticos Mexicanos. Ella comenta: “Agradezco a la UAM, donde comenzó 
este proyecto, así como a todas las instituciones que han participado y 
apoyado, sin las cuales esto no hubiera sido posible: la FES-C, la UPFIM, la 
DGG y CNRG”.
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De su profesión docente…

Además de su labor de investigadora, la docto-
ra García Contreras también imparte docencia a 
nivel licenciatura y posgrado. Ella menciona: “Es 
todo un reto. En mi época, muchos de mis com-
pañeros venían de familias con borregos, gallinas, 
puercos, y otros eran agricultores, por lo que su 
meta era regresar a trabajar en el campo”. Hoy en 
día, la realidad estudiantil es más urbana, lo que 
ha transformado la mentalidad de los estudiantes 
sobre estudiar veterinaria. Lo maravilloso de la do-
cencia modular que coordina es que puede com-
partir con los alumnos esta otra realidad que no 
conocen, la del México profundo, sus necesidades 
y su historia.

Una de sus grandes fuentes de inspiración son sus 
padres, quienes también se dedicaron a la docen-
cia. Ella relata: “Hace unos días, estuve con el cro-
nista histórico de Querétaro, quien siempre dice: 
‘me dedico a las letras gracias a tu madre y a la his-
toria gracias a tu padre’. Esto me llena de orgullo, y 
ese es el tipo de orgullo que quiero que mis alum-
nos experimenten”, pero no podría ser posible que 
realizara todo sin su equipo de trabajo: “Saber que 
cuento con compañeros académicos intra y ex-
tra universitarios y con mis alumnos es realmente 
maravilloso y un honor”.

Finalmente, la doctora García enfatiza que su ma-
yor testimonio de vida es amar lo que hace “No 
puedes dar lo que no eres o tienes, ni amar lo que 
no conoces o no te gusta”. A la luz de los diversos 
logros que ha alcanzado, queda claro que su pa-
sión por los cerdos es un reflejo de su profundo 
compromiso con su labor académica.
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¿PAntErA 
InVEntorA Y 

EmPrEndEdorA? 
Esto PodrÍA 
IntErEsArtE

EMILIO HUERTA HERREMAN

Oficina de Gestión de Recursos y 
Emprendimiento

En la Oficina de Gestión de Recursos y Empren-
dimiento (OGRE), estamos comprometidos con fo-
mentar el espíritu emprendedor y apoyar a las y los 
estudiantes, investigadoras e investigadores, en el 
emocionante viaje de transformar ideas innovado-
ras en realidades exitosas. Una parte esencial de este 
proceso es la Protección Industrial, una herramienta 
clave que resalta y potencia el valor de cada inven-
ción y creación. 

¿Qué hacemos?

Nuestra oficina ofrece asesoría integral en todos los 
aspectos relacionados con la protección de la propie-
dad industrial. Ayudamos a nuestros emprendedores 
a comprender y aprovechar los mecanismos legales 
disponibles.

Esto nos asegura que las invenciones sean protegi-
das de manera efectiva, maximizando su potencial 
en el mercado y otorgando un valor agregado a sus 
productos. 

La Protección Industrial como un pilar  
para el emprendimiento innovador

El mundo empresarial podría verse como un gran am-
biente hostil, agresivo; donde las ideas, productos y 
tecnologías son copiadas, robadas, o implementadas 
sin consentimiento, a una velocidad impresionante, 
por lo que la Protección Industrial se ha convertido en 
un pilar crucial para asegurar el éxito y la viabilidad de 
todo nuevo emprendimiento, pero realmente, ¿qué 
papel juega dicha protección en el emprendimiento? 
Pues en este artículo exploraremos cómo las distintas 
figuras de protección de marcas, patentes, modelos 
de utilidad o diseño industrial, pueden ser una herra-
mienta estratégica clave para los emprendedores, así 
como un nuevo nicho comercial.

Pero antes de entrar en materia, tenemos que saber 
qué es la Protección Industrial.
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Pues bien, esta figura engloba una serie de mecanismos legales, los cua-
les están diseñados para salvaguardar las distintas creaciones, ya sean 
industriales o comerciales, dentro de las cuales encontramos: Marcas, 
Patentes, Diseños Industriales y Modelo de Utilidad, cada uno de estos 
instrumentos ofrece un tipo específico de protección, la cual veremos a 
continuación:

1. Marcas: Es la encargada de proteger aquellos signos distintivos y 
característicos de algún producto o servicio, éstos pueden ser: nom-
bres, logotipos, eslóganes, colores, entre otros; en otras palabras, es 
todo aquello que nos permite diferenciar los productos /servicios de 
una empresa en el mercado. 

2. Patentes: Esta figura nos otorga el derecho exclusivo de utilizar 
aquellos inventos técnicos e innovadores, impidiendo que otros 
puedan fabricarlo, usarlo o comercializarlo sin autorización, por un 
periodo de tiempo.

3. Diseños Industriales: Bajo este concepto se protegen todas aque-
llas características estéticas de los productos, pudiendo ser su for-
ma, configuración u ornamentación. 
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4. Modelos de Utilidad: Con esto se puede proteger todas las modi-
ficaciones que se realicen a inventos, herramientas, maquinarias, o 
tecnología, ya existente, con la finalidad de mejorar su desempeño

5. Secretos Industriales: Si bien no existe alguna ley o herramienta 
jurídica para proteger los secretos industriales, es una forma en la 
que muchas empresas y personas se protegen, esto conlleva gran-
des riesgos pues todo recae en que tan bien puedas cuidar, no di-
fundir o bien no puedan hacer ingeniería inversa a tu invención.

En México, todos los registros y solicitudes para obtener una Protección 
Industrial se hacen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), ya que es la única figura certificada y con las facultades para con-
ceder dichas protecciones. 

Beneficios de proteger para emprender

Tanto para los inventores como para los emprendedores, el proteger sus 
creaciones, no sólo es una cuestión legal, también es una gran estrategia 
empresarial, pues se obtienen grandes beneficios como lo son: 

1. Seguridad y Exclusividad: Cuando 
registras tu marca, patente, diseño 
industrial o modelo de utilidad, ob-
tienes el derecho exclusivo sobre su 
creación, por lo que solo tú puedes 
decidir cómo se utiliza, produce o 
comercializa, asegurándote que na-
die más pueda hacerlo.

2. Ventaja Competitiva: Contar con 
protección industrial te otorgará 
una ventaja en relación a tus com-
petidores, pues una patente es un 
gran diferenciador, ya sea en un pro-
ducto o tecnología, mientras que 
una marca registrada te permitirá 
construir una identidad reconocible 
para destacar en el mercado.

3. Atraer Inversionistas: El tener pro-
ductos, tecnología, medicamentos, 
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entre otros, que cuenten con protección industrial aumentan el va-
lor percibido de una empresa, volviéndose más atractivos para los 
inversionistas, pues esto es un seguro adicional a su inversión, ya 
que disminuye el riesgo de robo e incertidumbre en el producto.

4. Valor Agregado: No importa que no tengas un negocio para vender 
tu invento, cuando obtienes tu patente o marca, éstos por sí solos 
se vuelven activos comerciales que pueden licenciarse o venderse 
a un tercero para su comercialización, distribución, o uso, con la fi-
nalidad de obtener ingresos adicionales o bien expandir su alcance.

¿Cómo puedo generar ingresos con mis patentes?

Licenciar patentes puede ser una excelente manera de capitalizar tus 
inventos y desarrollos, sin asumir los riesgos y costos asociados tanto con 
la producción, como con la comercialización directa, para ello debemos 
de conocer primero qué es licenciar una patente.

Esto no es más que otorgar a una empresa, organización o individuo, el 
derecho de usar, fabricar, vender o distribuir nuestra invención patenta-
da, a cambio de una retribución económica, este acuerdo debe realizar-
se con un contrato de licencia, el cual podemos englobar en tres tipos de 
licencia:

1. Exclusiva: Otorga derechos exclusivos para utilizar la patente a un 
tercero, esto limita también al titular de la patente a usarla por el 
tiempo que esté vigente dicho contrato.

2. No Exclusiva: Se otorgan derechos a varias organizaciones o indivi-
duos para poder utilizar tu invención al mismo tiempo.

3. Parcial: Bajo este contrato, se dan los derechos de uso de la patente, 
sin embargo, se restringe su uso para ciertas aplicaciones o bien 
ciertos mercados.

Recomendaciones para realizar un buen trato

Como todo documento legal, es importante leerlo completamente, po-
niendo principal atención en los términos y condiciones, en este punto 
es donde se podrán negociar los alcances de la licencia, la duración, la 
retribución económica y cualquier otro aspecto específico, como reco-
mendación siempre ve por las regalías, ya que éstas son un porcentaje 
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de las ventas e ingresos generados por el uso de la patente, ya que esto 
puede ser más conveniente que acordar un pago único o un pago men-
sual fijo.

A pesar de tener tu instrumento bien redactado, con todos los puntos 
claros y precisos, nunca debes dejarlo sin agregar cláusulas que te per-
mitan monitorear o supervisar el uso de la patente, incluso puedes in-
cluir auditorías periódicas o bien solicitar que se elaboren informes de 
venta y uso.

Para concluir

La Protección Industrial, no sólo es una herramienta legal para proteger 
nuestras creaciones, con una buena visión emprendedora se puede vol-
ver en una estrategia empresarial de gran poder y alcance, al invertir en 
la protección de los inventos, marcas, diseños, o modelos, los emprende-
dores podrán fortalecer su posición en el mercado, atrayendo inversio-
nistas, o bien, fomentando a su crecimiento y desarrollo, aunado de una 
oportunidad para generar ingresos residuales por el licenciamiento de 
las patentes.

Nuestro Compromiso

La OGRE está para guiar y encaminar a la comunidad universitaria em-
prendedora e inventora a través del proceso de Protección Industrial ante 
el IMPI, proporcionando asesoramiento en cada etapa, desde el análisis 
de patentabilidad, hasta la presentación de solicitudes, ya que uno de 
nuestros objetivos es el fomentar la investigación, innovación y desarro-
llo en las y los estudiantes de esta Universidad. ¡Anímate y acércate a 
nuestra oficina y explorar cómo podemos apoyarles a proteger y poten-
ciar tus ideas innovadoras!


