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INTRODUCCION 

La tesis presentada ante ustedes bajo el t,tulo.de "AnJlisis Curricular 
de la Facultad de Econom,a", es el resultado de un trabajo sustentado en 
la investigación documental y de campo realizada con la finalidad de hQ. 
cer un estudio diagnóstico sobre la realidad curricular de la Facultad -
de Economía, que nos permita determinar cuales son los problemas que exis 
ten actualmente en la vida académica de la Facultad. 

En .el primer capítulo, denominado Marco Teórico se hace un recuento his
tórico del ·sistema capitalista y particularmente del papel del trabajo y 
la fuerza de trabajo a lo largo de su desarrollo. Aquí introducimos el 
concepto de racionalidad, como elemento característico del capitalismo. 

La racionalidad en el aspecto productivo es un mecanismo:que·permite una 
mayor valorización del capital. La racionalidad productiva requiere de 
un sujeto que acepte y se someta a dicha racionalidad. La existencia de 
este tipo de sujeto se da en el proceso de la subsunción formal y real -
del trabajo al capital, proceso en el que el sujeto productor pierde su 
"saber hacer", s~ voluntad e inteligencia en el proceso productivo y se 
somete a la voluntad e inteligencia (racionalidad) del capital. Así el 
saber está al servicio del capital y la preparación de la fuerza de tra~ 
bajo, por medio de la institución escolar. 

De aquí partimos a la explicación de cómo esta racionalidad abarca otros 
niveles de la vida capitalista, la familia, el Estado, la escuela, etc. 

Se explica como la, escuela fUnciona de una manera racional para. la form3!_ 
ción de la fuerza de trabajo requerida para el funcionamiento capitalis
ta. 

En este orden de cosas se aborda el análisis del papel de la escuela a 
partir de los supuestos teóricos de dos co.rrientes de pensamiento sobre 



Sociología de la Educación: La Teoría Reproduccionista y la Teoría de la 
Resistencia. 

En el capítulo dos Política Educativa 1970-1986 se describe y analiza la 
política educativa definida por el Estado en los anos 70's y 80's, par
ticularmente en el tipo de medidas o políticas definidas para la UNAM. 

Cabe destacar que en estas dos décadas se aplicaron dos 1 íneas. generale.s 
de la política educativa. La l'inea moder,nizadora que busca la administr! 
ción de la.educación superior de una manera racional; que da prioridad a 
la educación técnica y la vinculación de la educación con el mercado de 
trabajo. Y la línea populista (período 70-7.6) que busca lograr el conse!! 
so social perdido después del movimiento del 68. · 

En el tercer capítulo se expone la historia de la Facultad de Economía. 
Se señalan las condiciones en que se creó la Escuela Nacional de Economía 
.(ENE), se hace un análisis de los planes de estudio existentes antes de 
1974, destacando las bases en las que se sustentaban, así como también 
Jas razones de las distintas modificaciones que se fueron dando a los mi~ 
~os. Se describe y analiza el Foro de transformación académica de 1974, 
ubicándole como una acC:ión de resistencia frente al currículum estableci- · 
do y las formas de funcionamiento de la Escuela Nacional de Economía en -
ese momento. 

Asimismo se hace un análisis sobre los alcances y limitaciones del Foro 
con base en una serie de entrevistas a profesores que participaron en el 
mismo. Lo anterior con la idea de ir tejiendo entre el pasado y presénte 
y contar con elementos que nos ayudaran a explicar qué fue lo que suce
dió con el proyecto de transformación académica del 74. De qué manera el 
proyecto se· plasmó en la realidad, <;{ exist.ió en verdad un avance, o los 
objetivos planteados en el Foro solamente se quedaron en el papel y cuá
les fueron las causas. 

El tercer capítulo constituye el puente para iniciar lo que sería propia-



mente el análisis de la situación actual de la Facultad. La ctiul se ex
pone en el cuarto capítulo titulado An&lisis Curricular de la Facultad 
de Economía. 

La primera dificultad que encontramos para real izar este análisis curric_!! 
lar es la inexistencia de trabajos teóricos que ti-aten este problema de -
la Facultad de Economía, para superar esté problema recurrimos al siguieD_ 
te procedimiento. 

En primer lugar, delimitamos nuestro an&lisis a los tres ejes fundamenta
les de la carrera: La Crítica de la Economía Política, La Teoría Económ_!: 
ca y la Coordinación de Investigaciones Económico Sociales (CIES). 

_En segundo lugar recurrimos a la inves ti gaci ón de campo: que consiste en 
un primer nivel de encuestas· aplicadas a Alumnos, entrevistas a Profeso-
res que imparten estas lreas y entrevistas a los Coordinadores de Area -
que nos proporcionaron un panorama generai de la prá_ctica doc.ente, sin e!!! 
bargo, este es sólo un primer paso _para abordar el problema, ya que tiene 
la limitante de tener como sustento la opinión de los-sujetos entrevista
dos, quienes explican la realidad desde un punto de vista particular, pr~ 
sentlndose la limitación de ser una opinión parcial del problema que no -
logra llegar a la ese11cia. De ahí que 1·ecurriésemos a la observación del 
quehacer académico de la Facultad para hacer un estudio de la vida coti-
diana de la Facultad que nos permita conocer ·los comportamientos y actit!! 
des que se generan dentro del currículum formal y además algunos elemen-
'tos que se gene.ran dentro de_ la vida académica que expresan elementos de 
resistencia o de contra-culturas y que pueden estar generando una nuevá -. 
realidad curricular. 

Al final de este capítulo presentarnos 'lo que sería~ las conclusiones gen~ 
rales de la-investigación realizada. 



1.1 PRESENTACJON. 

CAPITULO 
MARCO TEOR!CO 

Creemos que para hacer un análisis curricular de la formación de los eco
nomistas en la Facultad de Economía-UNAM, es necesario plantear en este 
primer capítulo el marco teórico que nos permita explicar los conceptos y 
categorías que desarroliaremos en los capítulos siguientes. 

En primer lugar, es necesario hacer un análisis histórico del surgimiento 
de la sociedad capitalista, que nos permita apreciar la lógica de s·u fun
cionamiento al generar condiciones propias de producción organizada raciQ 
nalmente; y como esta forma de organización trasciende a todos los. ámbi
tos sociales. De. este modo se requiere,, a su vez, de una forma particular 
de sujeto que acepte y se someta· a dicha racionalidad. En esta fase de 
consolidación de la sociedad capitalista se subsume formal y realmente al 
sujeto productor, de ahí que su preparaci~n se oficfalice. El Estado se 
encarga de.administrar esta preparación por medio de la instituci6n esco
lar. 

Con estas bases podremos analizar la iociedad en la cual se encuentra in
mersa nuestra Facultad, para así comprender la relación existente entre -
sociedad y escuela. 

lQué entendemos por escuela?, lcuál es su función? Trataremos de dar re~ 
puesta a estas preguntas a partir de los planteamientos de la Teoría Re-
produccionista y de la Teoría de la Resistencia. 

1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS. 

En la sociedad feudal el sujeto necesitaba de un período largo de tiempo 
para· trabajar en las ciudades. Entraba como aprendiz y después de varios 
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aííos adquiría el ca1·ácter de maestro; el aprendizaje se real izaba en el l_l;! 
gar mis1110 del trab¡¡jo. 

El tnibajador artesanal del feudalismo en el momento que ejecutaba el l:ra" 
bajo era dueno de su voluntad e inteligencia, la cual imponía en el proce
so laboral, a través del ritmo y el objetivo.del trabajo; pudiendo desple
gar en él todas sus habilidades y creatividad. Este trabajador era dueiio 
de sus propias herramientas· y objetos de trabajo. El resultado de su tr2_ 
bajo era un producto pers~nal en el cual el suejto-producto se identifica
ba; era algo propio donde él se realizaba. Aquí el sujeto trabajador ejer 
ce un control total sobre el proceso de trabajo. 

En la sociedad capitalista, conforme se va dando el desarrollo de ias fuer 
zas productivas y la división social del trabajo, las actividades producti 
vas se van haciendo cada vez más simples, por lo que no se requiere de un 
aprendizaje del tipo m~estro-aprendiz para su ejecución. Por eso es que 
la preparación tiende a realizarse fuera del centro de trabajo, adquirien
do un carácter oficial. Es decir, la educació"n y preparación cae bajo el 
control del capital, con el fin de formar un sujeto acorde para la realiz.!!_ 
ción del trabajo, y la consecuente valorización del capital. 

Este proceso mediante el cual el capital se apropia de la capacidad física 
e intelectual del sujeto trabajador se da en _tres etapas: la cooperación· 
simple, la manufactura y la gran industria; en las que se da el proceso de 
la subsunción for~al y real del trabajo al capital. 

El control del proceso de trabajo por parte del capital y la oficializaci6n 
de la preparación de la fuerza de trabajo se da a lo largo de este proceso 
histórico. La burguesía tratará de reducir al sujeto trabajador a. ser un 
elemento más del procéso de·trabajo bajo su dirección y que sirva a su in
terés particular de rnaxirnización de ganancias. 

La relación fundamental en el capitalismo aparece corno relación entre capi 
tal y trabajo asalariado. Ello presupone todo un proceso histórico de di-
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solución de las fonnas de producción anteriores, hecho posib1e dado e1 de

sarro11o de 1as ·fuerzas productivas y el cambio espiritual-ideo1ógico de1 
sujeto productor. Para 1a existencia del capita1ismo deben ocun-ir las si 
guientes diso1uciones: 

1) Si en el feudalismo el siervo poseia la tierra que le asignaba el se
nor feudal, ahora, bajo· el capitalismo; el productor es despojado de 

la tierra. Se le obliga asi a que busque ·Otra forma de vida para po.

der subsistir. En otras .Palabras: se.da la separación del sujeto prg_ 
ductor de su objeto-tie'rra. 

2) En el feudalismo, el productor como propietario del instrumrnto de tr2, 
bajo se impone el ritmo de producción dependiendo de sus capacidades y 

habilidades adquiridas y transmitidas generacionalmente. 

Posteriormente, con la separac1on del .sujeto productor de su objeto de 
trabajo, la propiedad y el manejo del instrumento quedan fuera del con 
trol del trabajador. El capita)ista se apropia de la fuerza de traba

jo y los medios de producción que encuentra en el mercado, para inte
grarlos en el proceso de trabajo. 

3) En la sociedad precapitalista gran parte de la producción es para el 
consumo. Se producen valores de uso y no mercancías. Sin embargo, en 

el capitalismo, la mayor parte de la satisfacción de necesidades es a 
partir del consumo de mercancías • 

. 4) En las sociedades precapitalistas (esclavismo especificamente) la ¿1a

se dominante es duena de los medios de producción y del sujeto produc
tor. El trabajador no tenía "libertad" de decidir quién lo explotara, 

sino .circunstancialmente perteneda a de.t~rminado individuo. Con el 

ca pi ta 1 i smo el trabajador se presenta "libre". Por un 1 ado, libre de 
medios de producción y, por el otro, libre para decidir con quién 'em

plearse. 
El presupuesto histórico para la existencia del ca¡¡italismo es el trabaja-
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dor libre entendido como sujeto con capacidad de trabajo puramente subjeti' 
va, desprovisto de la propiedad de lus condiciones objetivas del trabajo I! 

En la sociedad capitalista los sujetos productores y los objetos aparecen 

separados. Es ta separación .pretende ser res tau rada por el capitalista me
diante la relación capital-trabajo usaluriado que se da en el mercado, PQ. 

ra presentarse unidos en el. proceso de producción que será· dirigido y con
trolado por el capital. 

Ahora el trabajador se comportará tanto con la tierra como con cualquier ~ 

otro medio de producción como con su no-propiedad, es decír, de una manera 
negativa. El trabajo no será de su propiedad, sólo será propietario de -

los medios de subsistencia que obtenga a cambio de su trabajo. El trabaj~ 

dor estará desprovisto de los medios de producción y, por tanto, de las d~ 
cisiones del proceso de trabajo y del prnducto del mismo. De este m.odo,el 
proceso de trabajo se le presenta de una manera hostil y ajena ?J 

Corno hemos señalado, el 'dominio del capital sobre el trabajo en la fase Ci!, 

pitalista ha seguid~ el siguiente proceso: cooperación sin~le, manufactu
ra y división del trabaj~y,gran industria: 

1.2.1 COOPERACION SIMPLE. 

El trabajador en la etapa de transición del feudalismo al capitalismo es -
reducido a mera fuerza de trabajo susceptible de ser vendida. El capita--

!/ Como r.cñala C. Marx: "E&tos son, entonces, por un lado, prcsup~cstos históricor. para M 

que encontremos al trabajador como trabajndor 1 ibrc, como capilcidad de trabajo puramente 
subjetiva, desprovista de objetividad, enfrentado.a las condiciones objetivas de la pro
ducción como a su 110 propiedad, como a propiedad ajena, como valor que es para sí mismo" 
Grundrissc, l::d. Siglo XXI, Vol. I, p. J159. 

"El proceso hi st6ri co con::>i sti ó en 1 a sepa racl ón de el cmont.os hasta entonces ligado~: . 
por consiguiente, su rcsult.odo no consiste en que uno de lo::. elementos dc5aparczca, sino 
que en cada uno de ellos aparezca en una rclilción neu·Jtiva con el otro, e;l lrab.:ijador lJ. 
brc (en cuanto posibilidad), por un lado, el capital (en cuanto posibilid.:1d) por el otro11 

(Grundrtsse, Ed. Siglo XXI,· Vol. 1, p. t16S). 



5) 

lista la compra y la pone a funcionar bBjo sus propios intereses. A esta 
forma se le den.omina cooperaciún simple. 

En la cooperación simple_ el capitalista compr<1 fuerza de trabajo y la pone 
en acción en un taller. Aquí la fuerza de trnbajo individual se v<1 a -
transformar en la fuerza cooperativa natural del trabajo social (trabajo -
potenciado), creándose el obrero colectivo, que es la síntesis de unidades 
distintas. 

El sujeto trabajador está áhora bajo el mando del capital. Como persona 
aün conserva su individualidad dentro del trabajo, pues realiza su trabajo 
de la misma manera que en el taller debido a que en esta fase el capitali2_ 
mono modifica las condiciones de trabajo existentes, simplemente las·pQ 
tencializa al crear el obrero_ colectivo apropiándose del producto:del· tra
bajo. Así la fuerza de ·trabajo ahora es un elemento más del capital. 

El capital compra la fuerza de trabajo, los reune y lps pone a trabajar pa 
ra él a ,cambio de un salario. De esta manera, en el proceso de' traba.jo el 
capital se valoriza, y el trabajo está subsumiéndose formalmente al cap_i 
tál ya que es éste el que dirige el proceso· de producción de acuerdo· a su 
objetivo ünico: valorizar el capital. 

Eri esta fase la figura del capitalista está presente en el proceso de tra
bajo, pues es él quien ordena y vigila que se realice el trabajo 'il. 

En esta fase, el capital se apodera de todos los elementos de la produc_--
.ción: del objeto, el medio, y el sujeto ejecutor del trabajo. De los S_!! 

jetos en la medida en que son reducidos_a fuerza de trabajo que el capital 
compra; al reunirlos se apodera del tr~bajo del obrero coletivo, la volun
tad e inteli~encia colectiva del trab~jo es impuesta por el capital en la 
medida en que impone el objetivo de la producción, dirección Y.mando. Los 

"El proceso del trabajo se subr.umu en el capital {es su propio proceso) y el capitati!,_ 
ta se ubica en él como dirigente conductor; ri<.1ra úslc es al mismo tiempo, de manora di
recta, un proce:-.o de explotación de trabajo ajeno. E!> ésto'a lo que dcnomin6 subsun -
ci6n fonnal del trabajo en el Capital". Carlos t-k1rx, CiJpitulo VI inédito, Ed. Siglo -
XXI, P• 511. 

'/ 



6) 

objetos e instrumentos de trabajo pertenecen al capital, el producto del -
tribajo es resultado del trabajo sociul pero es apropiado por e~ capital. 
Sin emba·rgo, no .se modifica la forma de ejecutar el trabajo, pues los trQ_ 
bajadores siguen controlando el proceso de trabajo aunque se realiza con 
un objetivo distinto. 

El sujeto trabajador es despojado de su capacidad de dirección y organiz-ª. 
ción de la producción, es reducfdo a un elemento mis del capital encarga
do de valorizar el valor. De esta forma, se dan las bases para la cosi f.i 
cación del individuo, quien sólo tiene valor en cuanto encarna fuerza de 
trabajo útil para el capital. 

A nivel de relación social vemos que una clase social ~e apodera, mediante 
la reducción de los individuos productivos a cosa-mercancía, de su trabajo 
explotlndolos, dominlndolos •. 

En esta fase de la cooperación simple, el capital contrata la fuerza de -
trabajo con la preparación obtenida en los talleres artesanales; y no mod_i 
fica la forma de ejecución del trabajo ni los medios de producción, simpl! 
mente los potencializa. 

Aquí el sujeto aún despliega su voluntad e inteligencia personal en el tr~ 
bajo, pero subsumido formalmente bajo la voluntad social del capital quien 
dirige y controla la producción. Obslrvase .. así en el sujeto la plrdida 
de su capacidad.de dirigir el proceso productivo, los medios de ~reducción 
son ajenos al productor, y el producto ya es en esencia ajeno al trabaja-
dar. En esta fase el sujeto trabajador va a ejecutar el trabajo de acuer
do a su saber empírico, al imponer su voluntad e inteligencia durante el· 
proceso de trabajo siente al producto como algo suyo; en la medida en que 
él lo hizo, se identifica con el producto del trabajo. 

Esta forma de producción por cooperación simple es la base de la subsuri 
ción real de trabajo al capital, pero es un momento transitorio. Debido a 
la limitación de la producción, el capital partir& ahora a modificar al su 
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jeto productor buscando focrementar su valorización. Pretende fundamental·· 

mente, uti 1 izar de una manei·a más "racional" los elementos del proceso de 

trabajo para lograr producir más mercancías en menos tiempo y de esta mant>
ra incrementar la valorizaci6n del capital. Ell~ implica la necesidad de 

un control más riguroso del proceso de trab~jo que se traduzca en muyor efj_ 

¿iencia. Esta modificación sólo la podrá hacer negando, aGn más, al traba
jador como individuo. Este es el papel que va a desempeftar la manufactura 

y la división del trabajo. 

1.2.2 MANUFACTURA Y DIVISION DEL TRABAJO. 

En esta fase· el c·apital va a subsumir realmente el sujeto productor al capj_ 

tal. Para esto, el primer paso que dará será introduci.r en la producción -
la divisi6n del trabajo. Convertir& al individuo productor en individuo 
parcial, es decir, especializado en una función productiva, para que desa-

rrolle un aspecto de ~us cualidades negando todas las demás. 

Como señala Carlos Marx: 

"El Ca pi ta 1 convierte a 1 obrero en un mons trua, fomentando 
artificialmente una de sus habilidades parciales, a costa 

de aplastar todo un mundo de fecun.dos estímulos y capacidj! 
des" 'Y. 

Con la parcializaci6n que se hace del sujeto, el capital logra en primer Jg 
gar intensificar la producción y aumentar la productividad; se favorece la 
valor'izaci6n del capital, debido a que reduce notablemente el tiempo reque

rido para la producción. Pero el capital también logra ahora un domif!iO mj! 

yor sobre el trabajaaor, debido a que la parcializaci6n del sujeto está unj_ 
da a la realización del trabajo de una manera más simple. En dicha es¡iecij! 

lización el sujeto productor no requiere de un mayor aprendizaje para la --

'J.../ Carlos Marx, 11 El Capita1 11 , Méx., Ed. FCE, Tomo 1, p. 293. 
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ejecuci6n de su trabajo; ahora de acuerdo a sus habilidades y capacidades 
se le designa la función que ofrece más productividad al capital. 

Este trabajador de que hablamos, pierde el control que tenío antei·ionnente 
de todo el proceso prnductivo, y ya no puede realizar todo el producto si
no sólo una parte de él. Como sujeto se le impide el 1 ibre desarrollo de 
sus capacidades y habilidades; por tanto, al trabajador ya no le interesa 
el trabajo que realiza pues lo ve fuera de su control. Así el sujeto se 
cosifica y se convierte en un elemento más de el capital para la valoriza
ción del capital. 

En esta fase del desarrollo del capitalismo en la que se puede observar -
que "el principio de racionalidad" impera en todo el ·funcionamiento de la 
sociedad. Al respecto Luckacs señala: La racionalidad es posible por-
que existiendo la ·condición básica (que ~onsiste en convertir al sujeto -
productor en mercancía·, desposeído de medios de producción p1·opios), el 
capital se apodera· del control del proceso de producción," en el cual in-
traduce la división social de trabajo para utilizar de manera "racional"· 
la fuerza de trabajo e intensificar así su explotación. 

De este modo se llega. a un absurdo, que no hubiera sido posible en el ar
tesanado: el saber del trabajador se convierte en una traba para el des~ 
·rrollo de la sociedad capitalista. 

La razón es sene il la: ·mi entras 1 os trabajadores posean su saber y su sa
ber hacer, la producción de mercancías se.realiza bajo el ritmo que le im 
prime el trabajador. Ante esto, el capitalista comprende que el saber Y 
saber hacer del obrero se oponen a su interés, puesto que el trabajador·
no estará dispuesto a sacrificarse y esforzarse para producir mayores i11er. 
candas que beneficien exclusivamente al empresario. El capital tiene qu_e 
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aprppiarse del saber y el saber hacer del trabajador para controlar el -
proceso de trabajo, imponiéndole aho,ra un ritmo mits conveniente para él. 

Así~ a partir de esta fase del desarrollo de la sociedad capitalista se -
observa que toda la producci6n en esta sociedad estl basada en la organi~ 
zaci6.n racion.al-calcul ística. 

Esta parcializaci6n del obrero permite una;absoluta dominaci6n del capi
tal sobre el trabajador, debido a que é'ste ya no puede separarse del capj_ 
tal porque, dadas las condiciones· materiales de producci6n, ya no puede 
producir aisladamente. Tiene que venderse a !l, est& encadenado a su vo 
luntad. 

Tal como plantea Carlos Marx en El Capital: 

"En sus ortgenes, el obrero vendía la fuerza de trabajo 
al capital por carecer de los medios materiales para la 
producci6n de una mercancí~; ahora, su fuerza individual 
de trabajo se queda inactiva si no la vende al capital" 2.1 

Despu!s, en los Grundrisse Marx dice: 

"El trabajo tal como existe para.'sí en el obrero, en op.Q. 
sici6n al capital; el trabajo, 'pues, en su existencia i!! 
mediata, separado del .capital, no es productivo" §/. 

De esta manera el capital domina y controla a la clase trabajadora, al -
parcializarla y empobrecerla física y espiritualmente. 

El trahajo, entonces, se socializa y el obrero tiene que venderse necesa
riamente al capitalista para ser productivo, porque se encuentra sin me-

~/ Carlos Marx, Op. c;t., p. 294. 
§/ Carlos Marx, "Los Grundrissc 11 , Vol. l., Ed. Siglq XXI, p. 2911. 
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dios de producci6n individuales, los cuales se le han negado para enrique~ 
ccr la fuerza productiva social apropiada por el capital. 

"En la manufactura ~enala Mar~el enriquecimiento de la fuerza productiva 
social del obrero colectivo, y por tanto del capital, se haya condicionada 
por el empobrecimiento del obrero en sus fuerzas· productivas individuales"~/ 

Aquí se observa que se ha .incrementa.do al máximo posible la fuerza de tra
bajo, el obrero como individuo ya no es duefio de su voluntad.e inteligen-
cia, ya que predomina ante todo la voluntad e inteligencia del taller que 
se contituye sobre la negación del individuo. La fuerza ~e trabajo del -
obrero pertenece por comp 1 eta a 1 capital • 

En la manufactura, la división del trabajo y la especialización del traba
jador, van creando toda una jerarquía de la fuerza de trabajo y de los sa
larios lo que provoca diferencias y distanciamientos entre los mismos tra
bajadores, y de l~tos con los supervisor~s. 

P.odemos observar que el capital, hasta este momento, ·ha organizado racio
nalmente la producción, con la finalidad de producir más en el mismo tiem- · 
po de trabajo y obtener un incremento productivo en su ben.eficio.. La man.!!_ 
factura marca el límite del rendimiento.de la fuerza de trabajo, ya que se 
la ha ·aprovechado al maijmo, y este límite es la propia vida del obrero. 

El factor subjetivo ha dado el máximo de rendimiento, por tanto el capital 
pasará ahora a explotar el factor objetivo: la modificación y desarrollo 
de los instrumentos de trabajo para. aumentar la productividad e incremen-
tar la valorización del capital. Esto será propiamente lo que ocurrirá en 
el desarrollo histórico que se inicia con la utilización de las máquinas -
hasta la actualidad. 

]_I Carlo5 lforx, "El Capital 11
1 ·Tomo 1, Ed. F.C.E., p. 294. 
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1.2.3 La Gran Industria. 

Aquí lo esencia-1 para el prnceso de producci6n deja de ser el sujeto .Y se 
coloca al objeto co1110 elemento central. 

El hombre deja de .ser la fuerza centrul y fundamental del trabajo, ahora 
sólo se limita a alimentar el funcionamientq de la máquina. 

"En la producción a base de maquinaria -expone Marx- desaparece este prin
cipio subjetivo de la división d~l trabajo, Aquí, el proceso total se 
convierte en objetivo, se examina de por sí, se analiza en las fases que 
lo integran, y el problema de ejecutar cada uno de los procesos parciales 
y de articular estos diversos procesos parciales en un todo se resuelve 
mediante la aplicación técnica de la mecánica, la química, etc." QI 

En la etapa de la gran industria encontramos que la organización racio
nal-calculística de la producción se desarrolla aGn más al .introducir aho- · 
ra, la ciencia y la técnica como base fundamental para la organización del 
trabajo. Así el capital pone el desarrollo t~cnológico y científico al ser 
vicio de la producción. la investigación científica permite la división -
~acional del proceso de trabajo en una serie de fases simples las cuales 
se asignan al sujeto trabajador. Paralelamente se da una división racio
nal del proceso de· 'trabajo con un desarrollo de las niáquinas. Estos dos 
elementos intensifican la producción y permiten incrementar la valorizacióp' 
del capital. 

El ca pi ta 1 i sta ejerce ahora un contra 1 di recto y total sobre el proceso de 
trabajo: los objetos y medios de trabajo se desarrollan aceleradamente b2_ 
jo una vigilancia científica. La ciencia impulsa el desarrollo de la téc
nica para ponerla al servicio del capital. El conocimiento científico-téE, 
nico ge convierte en.el medio para el control del proceso de trabajo, pues 
permite la división racional del trabajo fabril que asegure una producción 
eficiente bajo la dirección y control de la clase burguesa, sin la partici 
pación de 1 sujeto Úabajador. 

!!/ Carlor. Marx, El C.ipit:al, Ed. F.C.E., Tomo 1, o. 310. 
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El sujeto trabajador bajo 1 a gran i ndus tri a estará to ta 1 mente subsumí do a 1 
capital, pues con lü introducción de la organización racional, basada en 
la ciencia y la té~nica, se establece una separación entre el conocimiento. 
intelectual y el conocimiento manual. Al proletariado se le limita el co
nocinriento de la ciencia· y la técnic~. El sudeto productor pierde total~ 

mente el control sobre el proceso de trabajo, pues no conoce cómo se n~alj_ 

za. 

El obrero aparece como un elemento más de este mecanismo. Realiza. activi
dades sencillas; esta sencillez del trabajo origina una socialización int~ 
gral del trabajo: ahora el obrero colectivo lo formarán hombres; mujeres 
y niños. 

"La máquina -plantea Marx-, al hacer inútil la fuerza del músculo permite 
emplear obreros sin fuerza muscular o sin un desarrollo f,sico completo -
que posean, en cambio, una gran flexibilidad en sus miembros. El trabajo 
de la mujer y el niño fue, por tanto, el primer grito de la aplicación ca
pitalista de la máquina" 2./. 

El obrero no tendrá.voluntad e inteligencia en el proceso productivo. S§. 
lo aparecerá como dominante la inteligenci~ y voluntad colectiva apropiada 
por el capital. 

El sujeto product.or aparecerá dominado por" los objetos del trabajo e ins
trumentos, que se le enfrentarán de una manera hóstil y que lo dominarán, 
parcializándolo. La máquina impondrá el ritmo, las pausas y el grado de 
productividad, el individuo ya no necesita desarrollar sus c~pacidades f,
sicas e intelectua.les, sino sólo necesitará tener capacidad de adaptación 
a este mecanismo; es ·una parte más de todo este mecanismo, "un apéndite -
de la máquina". El obrero aparece totalmente desprovisto de medios de pro 
ducció,n y de subsistencia, por tanto, se encuentra bajo el dominio del ca
pital. 

2/ Carlos Marx, "El Capital", Ed. F.C.E., Tomo 1, p. '323. 



Tal como señala Carlos Marx: 

"El trabajo puesto como .no capital en cuanto tal es: tr.i!_ 
bajo no objetivado, concebido negativa~ente (aün en el -
caso de ser objetiv"o; lo PO-objetivo en forma objetiva). 
En cuanto tal, es no materia prima, no instrumento de -
trabajo, no producto en bruto: el trabajo disociado de 
todos los medios de ·trabajo y objetos de trabajo, de to
da su objetividad; el trabajo vivo, existente como abs
tracci6n de éstos aspectos de su realidad efectiva)igual 
mente no-valor); este despojamiento total, esta desnudez 
de toda objetividad, esta existencia puramente subjetiva 
del trabajo. El trabajo como miseria absoluta" lü/. 
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Con este dominio sobre el sujeto productor, el capital podrá aplicar. la ra
cionalidad en la producción con mejores re.sultados. Es así como se desarr.Q 
lla el taylorismo que permiti6 intensificar aGn mis la productividad. 

"Es con la aparición. de los grandes trusts -plantea Carlos Angel Hoyos- que 
cobra un papel inusitado el desarrollo de los modelos de _organización. El· 
movimiento taylorista, que debe su nombre a los esfuerzos realizados por -
Frederick Taylor, que derivaría en la propuesta para la "Gerencia Científi
ca", aporta los elementos sustanciales que posteriormente serían retomados 
por diversas escuelas para su perfeccionamiento, con un compartido esencial; 
la optimizaci6n de la productividad, en base a la relación primaria de tiem 
pos, movimientos y costos" .!.!l. 

I 

A partir de.esta fase la divisi6n del trabajo se desarr·ol16 aceleradamente. 
Dicha divisi6n se hace bajo los principios de la racionalidad, ahora el ca
pitalista relega a personas capacitadas científica y técnicamente las fun
ciones de dirección, coordinaci6n y vig.11ancia del proceso de trabajo. 5e 

10/ 

TI/ 
Carlos Marx, "los Grundrisr.e", Ed. Siglo XXI, Vol 1, pp. 235-236. 
Carlos Angel ~loyos, Los Curriculas tHacionalidad ante qué?, p. 1ÓB. 
seño Curricular 1902~ mcmor1a. , 

Encuentro sobre Di -
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diseña científicamente el proceso de trabajo, las máquinas y herramientas: 

Estos especialistas asumen las funciones de: gerentes, inspectores, vigi
lantes, tlcnicos, etc., encargados ~e ejercer el mando y la direcci6n de 
la producción eficientemente para los intereses de la burguesía. 

La fase del taylorismo expresa claramente cómo la organización de. la pro-. 

ducción capitaliSta se basa en la racionalidad-calculista ~on la ciencia y 

la técnica a su servicio. Pues la organización. taylorista de la producción 
busca controlar todos los tiempos y movimientos de los obreros durante la 
ejecución de la producción, para evitar así todas las formas de resistenc.ia 
obrera dentro del proceso de trabajo. Todo el proceso de· trabajo está co!!. 

trolado racionalmente, tratando de impedir acciones de resistencia. 

Benjamín Coriat expone la forma en que se desarrolla ¡;l proceso de expro
piación-confiscación del saber y saber-hacer del obrero de Taylor: 

"la Fas~: Es necesario,. en pri~er lugar, reducir el saber 
obrero, compléjo a sus elementos simples, procediendo así 
a una especie de achatamiento del saber tlcnico. El medio 

de realizar esta descomposición és la medida de los movi-
mientos y tiempos. Lo que va a permitir cumplir.este obj_g_ 

tivo es la entrada del cronómetro en los talleres ( ... ). 

2a. Fase: Controlados todos los movimientos, este saber 
"desmigajado" es sistemáticamente expurgado y clasificado. 

3a. Fase: Para cada operación sólo se ret·iene "the one -

best waY."• "la única mejor forma" que consiste en una com
binación, y uno sólo, de los elementos simples selecciona
dos. La mil ca ni ca operatoria es, de esta forma, transmit i

da a los. obreros cada manaña con los tiempos requeridos Pi!. 
ra cada elemento simple, Taylor lo resume en una frase: 

" ••• la, dirección· se encarga de recoger todos los elementos 
del saber tradicional que, en el pasado, eran ~ropiedad de 



los obreros, clasificar estas informaciones, hacer una sfn 
tesis ·y extraer el conocimiento de las reglas, leyes y fó,r: 
mulas". Esto lo designamos diciendo que no se trata sola
mente ·de expropiar a los obreros su saber, sino también de 
confiscar este saber-recogido y sistematizado -en benefi-
cio exclusivo del capital- lo que autoriza a hablar de co_ll 
fi scaci ón" 111 

De esta manera la organizaci9n racional de, trabajo permite que la ejecu
ción del mismo no requiera" de un conocimiento amp.lio del obrero, por el 
contrario se buscará excluir al obrero de todo conocimiento sobre el dise
ño y planeación del trabajo, se le impondrán las máquinas y herramientas -
diseñadas cientl°ficamente para que el obrero las utllice de la manera que 
se le indique y desarrolle la función sencilla ·que se le asigne,ei1 el tie!!! 
po que se le estipule. ·De tal forma que el obrero está totalmente subsumi 
do al capital, forma parte del mecanismo de producción y funciona eficien
t~mente para lograr el objetivo capitalista de la producción .. 

Ul)a expresión clara de este proceso de trabajo que está organizado racio-
nalmente, de acuerdo a la investigación cient'ifica, es la línea de montaje. 
lj cadena reduce al mín~mo la iniciativa y la autonomía del obrero. El 
obrero tiene que.adaptarse al mecanismo de la cadena, sin que exista la n~ 
cesidad de que tenga conocimiento sobre la organización y diseño de la prQ. 
ducci6n. El saber obrero es subsumido al saber científico al servicio del 
capital. 

La técnica y la ciencia sirven para perfeccionar la· producción, hacerla 
más eficiente, pero también como forma de dominación, pues todo el saber -
legitimado es apropiado por el capital y se impide el acceso del obrero a 
este saber. ºDe aquí se desprende que en la sociedad capitalista la cien
ci.a y la ténica nunca son neutrales, por el contrario, están al servicio 
de la clase dominante, aunque esto se presente de manera oculta por la su
puesta neutralidad y universalidad de la ciencia y la técnica. 

U/ OCnjclmÍn Coriat, Cicnci.:i, Técnica y C.Jpitc11 11 , Dlumu Ediciones Madri~, p. 9'•· 
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1.3 LA R/\CION/\LID/\D Etl LOS /\MBITOS SOCIALES. 

De los antecedentes históricos de la sociedad capitalista antes l'Xpuestos. 
podemos deducir que en esta sociedad en el aspecto productivo la clase do
minante ha logrado imponer s~ voluntad, es ·decir, la lógica de la produc-
ción es la obtención máxima de ganancia. Esto lo logra al subsu111ir real
mente al proletariado y al poner a su servicio la ciencia y la técnica,el~ 
mentas determinantes que ayudan a la reproducción del sistema. 

En la sociedad capitalis~a, el principio de "racionalidad" no solamente se 
aplica a la producción sino que es precisamente de su aplicación en la prg_ 
ducción de donde se genera la necesidad de la racionalidad en todas las e2_ 
feras de la vida social. La sociedad capitalista en su conjunto estii orgi!. 
nizada bajo esta racionalidad, lo que implica una~ivisión social del tra
bajo más amplia. Toda la sociedad aparece fragmentada en diferentes· ámbi
tos sociales, éstos·a su vez, se encuentran divididos socialmente, pero en 
conexión; asl cada sujeto social réaliza la función social que se le enea~ 
ga, corno especialist.a de esa función especifica, tal organi2ación existe 
por ejemplo: en la producción agrlcola, en la produc~ión industrial, en -
el comercio, en el Estado, en la. escuela, en la familia, en el diseño de -
los servicios tales como: hospitales, centros habitacionales, etc. 

Como señala Carlos Angel Hoyos citando ·a Habermas: 

!l' 

"En este aspecto, Habermas exp1·esa: "Racionalización signj_ 
fica en primer lugar, la expansión de los criterios de decj_ 
sión racional en los diversos ámbitos sociales y en con~ 
xión con esto, la industrialización del trabajo social que 
lleva como consecuencia a la penetración de los criterios -
de acción instrumental en todos los demás ámbitos de vi dn •.. 
se trata de la implementación de la acción racional con 
arreglo a fines: de la organización de los medios y de la 
elección entre alternativas" 111. 

Citado por Carlos Angel Hoyos en 11 Lo:; Currícula ... !Racional fdad nntu qué?. Mcmorit1, En
cuentro -sobre lli scño Curri cul .:ir, Uíl7\f.r,-Eítf2:-p:-n-U:--
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El Estado capitalista está organizado racionalmente, pues al igual que en· 
la fábrica, en el Estado existe una división del trabajo estricta, que de 
termina toda una jerarqu,a de funciones y de poder. Cada uno de los suj! 
tos trabajadores esta especializado en la ejecuci6n de funciones especifi
cas, asignadas racionalmente· para lograr el desarrollo y reproducción del 
Estado, además 1 imita el acceso al conocimiento sob1·e la organización gene 
ral del Estado, sobre el poder y la toma de decisiones. 

"En todas partes -seílala Weber-, el desarrollo del Estado Moderno comienza 
cuando el principe inicia la expropiación de los titulares "privados" de 
poder administrativo que junto a l!l existen: los propietarios en nombre 
propio ele medios de administración y de guerra ( .. ·• ). Este proceso ofrece 
una analogia total con el ·desarrollo de la empresa capitalista mediante la 
paulatina expropiación de todos los productores indepe~dientes ( .•. ). En 
el Estado Moderno se reali.za pues, al máximo (y esto es esencial a s_u con
cepto mismo) la "separación" entre el cuadro administrativo (empleados u 
obreros administrativos) y los medios matériales de la administraci6n. De 

·este punto arranca la m~s reciente evolución que, ante nuestros ojos, in
tenta expropiar a este expropiador de los medios políticos y, por tanto, 
también del poder pol itico" 14/. 

Fuera de la producción, la sociedad capitalista aplica la racionalidad en 
las demás esferas de la vida social util"izando a sujetos preparados en el 
manejo de la racionalidad, estos sujetos ·conforman a la burocracia. Max 
Weber es quien inicialmente conceptualiza a la burocracia, siendo retomado 
después por George Lukács. 

Weber conceptualiza a la burocracia de la siguiente manera: 

"Funcionarios individuales ( •• ;) los cuales: 
l. Personalmente libres se deben sólo a los deberes objeti 

vos a su cargo." 

l.~!/ Nilx Weber~ 11 El Politico y el Cicntlfico", Aliilnza Editorial, Madrid, p. 91. 



2. en jerarquía administrativa rigurosa, 
3. con competencias rigurosamente fijadas, 
4. en virtud de un contrato, o sea (en principio), sobre 

la base de libre selecci6n según ... 
5. calificaci5n profesional que fundamenta su nombramien 

to en el caso más racional: por medio de cie1·tas prÜe 
bas o del diploma que certifica su calificación, -

6. son retribuidos en dinero co~ sueldos fijos ( •.. ), 
7. ejercen. el cargo como su única o principal profesión, 
8. tienen ante sT una carrera o.perspectiva de ascensos 

y avances por. a·ños de ejercicio, o pqr servicio o por 
ambas cosas, segDn juicio de sus superio~es, 

9. trabajan con completa separación de los medios admi-
nistrativos y sin apropiación .del cargo, 

10. y están a una rigurnsa disciplina y vigilancia admini~ 
trativa" 15/. 

18) 

El burócrata.es un sujeto libre en tanto fuerza de trabajo calificada para 
emplearse en alguna Institución Gubernamental o Empres.a Privada en la que. 
pueda dedicar todo su esfuerzo desarrollando las actividades 'que conoce, lo 
cual justifica por medio de documentos oficiales de acreditación de estu-
d.ios. Obtiene su empleo después de una rigurosa seleccjón. Las institu-
c'iones o empresas están· organizadas de manera racional, debido a ésto exi~. · 
te una organización vertical, por lo tanto, una centralización del poder· 
de mando y de la toma de decisi.ones. Así el burócrata se encuentra inmer
so en una jerarquía rigurosa. 

No cuestionan la administración general de la institución ya que estln so
metidos a una rigurosa disciplina y vigilancia administrativa que les obl! 
g~·a ejercer sus trabajos de la manera que se les indica y consideran su 
trabajo como su principal profesión, dedicando a él el mayor tiempo y es
fuerzo. La .jerarquía origina una competencia entre los burócratas para lQ 
grar un ascenso, el que pueden obtener cuando sus superiores les reconoz-
can, o bien los años de servicio, o bien la eficiencia que han desempeñado. 
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Por otra purtc, el burócrata está formado éticamente para el desempeiio de 
sus funciones. De ahí que tenga mucha importancia para ellos, el honor, 
la responsabilidad y el respeto a la institución. 

Estas características de los l:i.Jrocratas ofrecen a la institución o empresa, -
personas formadas de tal manera que acepten someterse a la disciplina de 
la empresa y desempeílen fu~ciones eficientes que permitan 'el buen funcio
namiento institucional, así mismo que tengan capacidad de mando y de erg!! 
nización. 

Sin embargo, el desarrollo de la sociedad capitalista ha llevado a que la 
burocracia weberiana que desempeñaba funciones no tan complejas y especi!! 
lizadas, requiera ahora de soluciones técnicas basadas en la ciencia, pa
ra resolver eficienteÍnente nuevos problemas. De esta· manera, la vieja by_ 
rocracia weberiana se convierte en la moderna tecnocracia, como forma de 
administración racional y eficiente. 

"La nueva tecnocracia -nos dice A1v in W. Gouldner al expli.car el papel de 
la nueva tecnocracia-, como la vieja buro~racia, pre'tende que su labor se 
base en el 'mejor conocimiento y capacitación. Como la burocracia clásica,' 
la nueva tecnocracia afirma y proclama que actiia sin pasión ni fovoritismo; 
y sobre todo, con esa neutralidad haci~ los intereses partidistas que le 
permite elegir y aplicar las mejores soluciones técnica*. Lo que ha cam
biado es que las nuevas tecnocracias son una maduración en la dirección -
ya prevista por el modelo de burocracia de ~Jeber" lG/. 

Sólo en este contexto podemos entender la .forma de la escuela, y específj_ 
camente la Universidad, como instancia encargada de preparar a los cuadros 
"tecnócratas" especializados para el desempei\o de alguna de las múltiples 
funciones que se presentan en 1 a 50Ci edad contemporánea. Agregaríamos únJ. 
camente que: la formación tecnocrátic~ requiere que la institución edut,¡)_ 
tiva tenga un funcionamiento administrativo racional, similar al de otras 

. !§/ Alvín *'l. Gouldncr: 11 l..1 Dialéctica y la Tecnología". Aliar11.a Universidad Madrid, 1970, 
P• 311. 
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instancias sociales. 

Es necesario aclarar que, la 01·ganizac1on racional de las instituciones si 
bien busca y exige una preparaci6n cientffica y técnica de sus empleados, 
muchas veces las medidas propuestas por estos especialistas para la evalu~ 
ción de algunos programas no son tomados en cuénta, porque pueden en de-· 
terminado momento atacar los intereses de la clase domina1ite. Sin embargo 
la preparación cientffico-té~nica del tecnócrata, proporciona a las insti
tuciones una legitimación social de su· funcionamiento y hace ver que las 
medidas tomadas son las·más adecuadas porque parten de es.pecialistas. Asf 
se apuntala la reproducción de las relaciones sociales. 

La tenocracia tiene en sus manos el poder de decisión que deriva de·un co
nocimiento científico y técnico legitimado; por lo tanto ejerce ese poder 
al enfrentarse a problemas especificas, pues para todo problema ofrece una 
salida rlpida y eficiente, una "solución~ meramente técnica. 

. . 
Ello significa que, no obstante realizar los estudios-diagnósticos corres-
pondientes dado que· el tipo de objeto que se conoce está fragmentado, re
sulta casi impos i b 1 e un conoc imi en to más profundo de 1 as causas f undament~ 

les, así como de su relación con otros problemas; quedando éste diagnósti
co, tambiin, fragmentado. Las soluciones diffcilmente pueden atacar las 
causas esenciales y sí, por el contrari6, son fuente potencial de nuevos -
problemas. 

La forma racional y eficiente se presenta en todas las instituciones socia 
les, permitiendo así la reproducción d·e la .sociedad. 

Es posible detectar cómo en las instituciones sociales este principio ra
cional de organización está vigente, por ejemplo: en la familia. 

En la sociedad capitalista la· familia ha tenido un proceso de transforma-
ción, pues en la transición y origen del capita.lismo per:mitfa la forma de 
organización.familiar de "familia extensa" que reun~a en una sola casa al. 
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padre, 1 a mad1·c, sus hijos, 1 as esposas de 1 os hijos; 1 os esposos de 1 as · 
hijas y 1os hijos de esta nueva generación y, en a1gunos casos, a otros 
f¡uni1iarcs. Esta fami1ia tenía como base de organización 1a cooperación 
en e1 desempeíio de 1as 1abores; las mujeres generalmente permanecían en 
1a casa, haciendo la limpieza, 1as compras; e1aboraciún de 1a comida, r~ 

paración o hechura de ropa, reparación de a1gunos' daños a 1a casa, .etc. 

Con e1 desarro11o de1 capitalismo se observa como 1a "fami1ia extensa" es 
sustituida cada vez más por 1a "fami1ia nuc1ear", en 1a que.e1 número de 
integrantes es menor. 
a1 trabajo productivo, 

E11 esta familia, e1 padre y 1a madre se incorporan 
1o que deviene en un descuido de ·1a atención del 

hogar, que proboca a su vez una mayor inserción de 1a fami1ia al mercado, 
ya sea demandando servicios o bien mercancías; guarderías, emp1eadas d.Q. 
mésticas, restaurantes, compra de comida e1aborada o e¡i1atada, compra de -
toda 1 a ropa, ca 1 za do, etc. La familia nuc1 ear se adecua más al fu.nci on~ 
miento "raciona1" de 1a sociedad capita1ista. 

Ta1 como expone Lourdes ~rizpe: 

"( •.• ) 1a fami1ia nuc1ear está mejor adaptada a una econ.Q. 
mía de mercndo. Por un 1 ado consume más que 1 a ex tensa, 
porque cadn fami1 i a aporta todos 1 os servi c1 os a sus mi C!!] 

bros y para eso requiere comprar íntegra toda 1a tecnolo
gía doméstica, de confort y recreativa; por otro 1ado,1os 
trnbajadores tienen menos trabas de 1ea1tades fami1iares, 
sumisión a1 patriarca, etc., para moverse en el mercado -
1abora1; fina1mente, 1a crianza, educación y 1a vida coti 
diana son más individua1izadas y uniformes a 1a vez")]_/-

Consideramos pertinente hacer 1a siguiente ac1aración: 1os conceptos teó
ricos antes expuestos (raciona1idad, burocracia y tccn~cracia) se hicieron 
origina1mente por 1os autores citados, bajo 1as condiciones de1 desarr.Q. 

[!_/ Lourdcs. Arizpc. 11 La Socir.•tlf1d lnvi5ihlcº, en Nexos 101. Año IX. Vol. 9, marzo 1986, p .. 
35. 
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llo capitalista de los países europeos. Mixico es un país capitalista su~· 
desarrollado, -en el cual no se encuentran solamente las características -
de la sociedad caµitalista; por existir todavía métodos de producción y or 
ganizaci6n tradicionales, basados en el conocimiento practico- sin el pre
dominio de la racionalidad-c~lculística. Lo que no es obstlculo para que 
ya se puedan encontrar bases s6lidas que, dado el proceso histórico propio, . 
. Permitan comprobar ·la organizaci6n de la producci6n y de las instituciones 
acordes a la racionalidad. ·De esta forma la existencia de la tecnocracia 

·es ya significativa. Lo que es más: se puede ver que la tendencia del d~ 

sarrollo del sistema ca~italista en nuestro país va hacia la organizaci6n 
de su producci6n y de su vida social bajo el ·principio de la racionaliad -
calc.ulística. 

Es indiscutible el proceso de modernizaci6n de la soci.edad mexicana, el 
cual se puede observar en los siguientes &mbitos: 

1.- La producción industrial mexicana, formada por industria ligera y aun 
que en un menor nivel por industria pesada, cuenta ya .con plantas pr.Q 
ductivas altamente tecnificadas en donde la organización productiva -
tiene todas las características enumeradas bajo la organizaci6n de la 
producción racional calculística, por ejemplo: Petr6leos Mexicanos, 
Industria apasco de Mlxico, Siderurgia lázaro Cárdenas, etc. 

2. - La mi graci 6n campo-e i u dad tan intensa implica la mod ifi caci 6n de la 
estructura fami 1 iar; se desarrolla y predomina la "fami 1 iar nuclear", 
lo que permite un incremento en el consumo de ropa, alimentos, televj_ 
si6n, cine, etc. 

3.- Por otra parte, modifica las condiciones tradiconales de la producci6n 
agrícola pues, aunque pueda seguir existiendo una produccifin tradici.Q 
nal en algunas zonas del pa,s, tambi~n encontramos que a partir de ·-
1943 se inicia la 11.amada "Revoluci6n Verde", que viene a ser el inte.!! 
to m&s amplio de tecnificar la producci6n agr,col~ para obtener ast 
una mayor productividad. Esta inici.ativa parte de E.U., y es acepta~ 
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da e.impulsada por el gobierno mexicano, quien trató de llevar al 
campo un paquete tecnológico, consistente en: semillas mejoradas, 
fertilizante·s químicos, pesticidas, plaguicidas, rnaquina1·io 111ud(•r11a. 
y sistemas de riego en gran escala. Se introduce el estudio cientí
fico para el mejoramiento del maíz y el- trigo. Ahora bien, si esl.e 
paquete no modificó las condiciones de vida del campesino, fue debi
do a la carencia de recursos. económicos para adquirir el paquete tes:_ 
nológico, así como a la carencia de mecanismos de crédito. 

Este proceso partió de una investigación que se hizo desde el labor~ 

torio sin ltender las condiciones reales existentes en México. Lo 
cierto es qu~ aquellos campesi~os ricos que pudieron adquirir el pa
quete tecnológico y aplicarlo, modificaron la organización de la prp_ 
ducción agrícola y lograron un incremento en los rendimientos de la 
producción agroindustrial. 

Por otra parte, la agroindustria existente en México tie~de cada vez 
más a la organización racional de la producción y a una mayor aplic~ 
ción de la ciencia y la técnica. 

En la organización del Estado Mexicano,es posible observar que, jun
to a formas de organización tradicional, se da un proceso en el que . 
se inicia la organización Estatal desd~ la óptica racional-calculís
tica. Un ejemplo claro de esto es Ja impo1·tancia creciente de los -
políticos tecnócratas, cuya funci6n es acelerar la modernidad en los 
diferentes 5mbitos sociales y en la asignaci6n de servicios, tales 
corno: comunicaciones, servicio médico, comercio, etc. Es claro ob
servar la tendencia a emplear tecnócratas capacitados ticnicamcnte -
para que desempeiien sus funciones de manera efi et ente, 1 o que contri. 
buye a la realización de los objetivos estatales. 

Frente a la falsa apreciación de que los tecnócratas sólo son "t!cnico~", 
Adolfo Gilly senala. "Que en el Estado mexica~o no hay politices tecnó-
cratas sino que mnbos son políticos, sólo que los segundos son los. políti. 
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cos de la nueva racionalidad capitalista expresada en la modernización. 
Los primeros serian los representantes de la tradicional racionalidad.cor
porativa riue buscó la incorporación de los sindicatos obre1·os y 01·\¡ctniza-
ciones campesinas" .!Q/. . 

En los últimos sexenios, la 1·ac·ionalidad se expresa en la planeación de la 
géstión estatal en los diferentes ámbitos s"ociales, por ejemplo: en la po 
1 ítica económica, la política educativa, etc. 

Estos ejemplos enumerados anteriormente pueden dar elementos para concluir 
que, aunque en México persisten aún formas de organización del trabajo y 

de la sociedad tradicionales, existen también _elementos que permiten con
cluir que la tendencia de la organización de la producción y los lmbitos -
de su vida social se encaminan a regirse bajo el principio de racionalidad
calculista. 

1.4 LA ESCUELA. 

La: institución escolar tamblen estl organizada racional~ente. Esto se ex
presa en la planeación estatal de la educación, vla la polltica educativa; 
die ha· p 1 aneaci ón es rea 1 iza da por técnicos expeci a 1 izados que creen contrQ 

· l~r todas las variables que pueden alterar la ejecución lineal de dicho -
plan. Sin considerar la variable social o participación humana en el pro
ceso educativo. 

El diseno y la elaboración de planes de estudio y programas de cursos es -
rea.lizado por los tecnócratas, sin toma1· en cuenta el contexto real de las 

·necesidades educacional es, pues sólo buscan que se logre una formación"téf_ 
nica" y "eficiente" del educando para s~1 incorporac1on al proceso de trab_i! 
jo, transmisión ~l saber c·ientlfico-técn~co legitimado. 

Ademfis, existe un sistema de jerarqulas estricto en la estructura escolar, 

Adolfo G11ly,"1Jul':'ttr.:i Cahfu cm lil ModcrnidaU" t:n Nexos 101, Año IX, Vol. 9, mayo 1906, 
I'• 21-32. . -· . 
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un control administrotivo rlgido sobre el dcsempeho ·de las funcion~s do
centes, una centralización de la autoridad y del poder en la toma .de deci
siones. Se requiere de una· preparación profesional fundamentada de .los dg_ 
centes y ~xiste un control estricto del tien~o vla horarios, disciplina, -
control de asistencia,·etc. 

la escuela somete a tod9s los sujetos que ·en ella participan para que de
sempeñen las actividades que pern1itan cumplir los objetivos programados -
por la i.nstitución. 

La instituc"ión escolar forma al educando con los esquemas del pensamiento 
racional, para que al egresar los aplique cm la producción y en todos los 
ámbitos de su vida social. 

La escuela es una institucióh social que conforma el saber y se encarga 
de su transn~sión. Sin embargo, la escuela no es solamente un aparato 
ideológico de Estado encarga.do de reproduéir la ideologla dominante y el -
saber socialmente válido, sino que también es un centro de creación de un 
nuevo saber, de una nueva ideología, de un nuevo poder, es un espacio don
d~ se puede gestar una organización emancipadora en el campo del saber. 

Conceptualizar la escuela de esta manera significa una forma de concebir -
el papel de la escuela en la sociedad capitalista y el reconocimiento de 
la importancia.de la acción de los agentes del proceso educativo, es decir, 
d(! los profesores y alumnos, como agentes que transmiten y reproducen, pe
ro a la vez tienen la posibilidad y la capacidad de crear nuevas pr&cticas 
educativas. 

A pesar de que la tendencia fundamental de la escuela sea hacia la repro
ducción ele un orden sociu.l, vía la formación de los sujetos encargados pa
ra ello, también es cierto que este proceso no es tan mecánico, sino que 
l~s sujetos manifiestan diversas resistencias. 

A continuacifin iniciaremos la exposició~ de las escuelas representativas 
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de Ja corriente reproduccionista para despu!s desarrollar la teorfa de la 

resistencia en la educación, discursp·al cual nos adherimos. 

1.4.1 LA TEORIA REPRODUCCIONISTA. 

Conceptual izar a la escuela como un "Aparato Ideológico de Estado" organi

zado rae i ona lmente es 1 a base de la teorf a· rep1·odt1cci oni s ta, 1 a cu a 1 CO!J. 

sidera tres modelos teóricos que reaffrman el papel de la ·escuela como re
productora de. la ideología hegemónica, los cuales son: 

1.- El modelo económico. 

2.- El modelo cultural. 

3.- El modelo hegem~nico-estatal. 

Los teóricos de la t~oría reproduccionista que desarrollan el modelo econ~ 
mico sostienen que en la escuela se crean las habilidades, aptitudes y de~ 

trezas necesarias para reproducir 1 as re 1 aci ones socia 1 es de produce! ón, 

asign~ndole a cada sujeto un rol específico dentro del proceso productivo. 

Como expone Henry A. Giroux citando a Luis Althusser. 

" ..• leer, escribir y sumar es decir, un cierto número de tés_ 

nicas, y de otros conocimientos también que incluyen elemen

tos de "cultura cientifica" o "literaria", que tienen una im 

portancia directa para los diferentes trabajos en la produc

ción (un tipo de instrucción para trabajadores manuales,otro 

para técnicos, un tercero para ingenieros y un último para 

gerencia cte' alto nivel) [ •.. ] Los nifios también aprenden -

las reglas de buen comportamiento, es decir, la actitud que 

debe adoptar cada sujeto en la división del trabajo',de acuer 

do al trabajo para el cual est5 "desti.naclo". Reglas morales 

civicas y conciencia profesional que, de hecho significan r~ 

glas por la división sociotécnica del trabajo y, por las re-
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glas del orden establecido por la dominación de clases" _!21 

Bowles y-Gints desarrollaron lo Teoría de la Correspondencia, la cual ex
plica que el papel de la escuela como reproductora de las relaciones so
ciales de producción existentes, en el ámbito económico y social se rea
firma· en la escuela, pues ésta se enca1·ga de tran-smitir a los sujetos el 
modelo estructural existente, los valores socialmente aceptados, los valQ 
res de comportamiento, las normas y habilidades necesarias para capacitar 
al sujeto para el desempeño en el trabájo y, de esta manera, formar al S!:!. 

jeto para que acepte la estructura económica y la reproductora. 

Al respecto exponen: 

"El sistema educativo ayuda a integrar a la juventud al si~ 

tema económico, pensamos, a través de una corresponden_ci a -
estructural ~ntre sus relaciones sociales y sus relaciones 
de producción. La estructura de las. relaciones sociales en 
la educación no sólo habitOa ·al estudiante a"la disciplina 
de su lugar de trabajo, sino que desarrolla los tipos de -
conducta personal, modos de autopresentación, de autoidenti 
ficación e identificación esenciales para adecuarse al em
pleo. Específicamente, las relaciones en la educación, en
tre administradores y maestros, entre maestro y alumno, y 

.entre alumnos y trabajo repiten la división jer&rquica de 
trabajé 201 

Los teóricos que desarrollan el modelo de reproducción cultural, señalan -
que las escuelas son i ns ti tuci ones que cuentan con una aut.onomí a relativa,· 
las cuales están influidas indirectamente por las instituciones econiimicas 
y pol,ticas del sistema, por lo tanto, la escuela reproduce la cultura do-

?!!_/ Bmvles y Gint!>. 
198. 

11 Lt1 lm;trucción en la Améric,1 Capit.ilistn11 , Ed. Siglo XXI, l1úxico, p. 
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minilnte, apa1·entemente de una manera positiva, es decir, no se da unil i111-· 

posición directa de 1a cu1tura domin¡¡nte. Se reproduce 1o que la clase -
doudnante impone como cultura y el concepto· de lo que es educación. 

"La educación se considera ·~till como expone Henry A. Giroux al citnr a Pi~ 
rre Bourdieu- como una fuerza po1ttica y social· importante en el . proceso 
de reproducci6n de las clases. A1 aparentarse "transmisiones" de los be

neficios de una cultura valiosa, la escuela puede promover la desigual
dad y la objetividad" Zl/. 

La cultura se convierte en el vfoculo mediador entre los· intereses de la 
clase dominante y la clase obrera, pues aparece la cultura como reflejo -
del interés social. 

La escuela reproduce la cultura de la clase dominante y al mismo ti.empo -
impide que se des.a.rro 11 en contra-cu] turas. Reproduce la des i gua 1 dad so
cial existente mediante la imposición del capital-cultural-dominante. 

Dicha imposici6n cültural se refleja en la elaboraci~n e implantación de 

los planes de estudio, así como en la definición de los contenidos, mani
festándose en la importancia que se da al estudio de ciertas ramas del cg 
nocimiento y la minimización que se da a otras; representadas por la div! 
si6n del conocimiento teórico y pr5cti¿o¡ las prafticas intelectuales y -

las prácticas manuales, 1·eafirmando ele esta manera la desigualdad social. 

Los teóricos que desarrollan el modelo de reproducción hegemónico estatal 

son utisicarnente Antonio Gramsci, Niws Poulantzas y Michael Apple .. 

Estos conccptualizaron al estado capitulista de la siguiente manera "El [2_ 

tado es un todo complejo de actividades prafticas y teóricas con las que 
la clase dominante no s6lo justifica y mantfene su dominio, s"ino que las 
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arreg1a para ganar el consenso activo de aque11os a quienes gobierna" 221 

El estado cupitalistü se vii1cula con la escuela pura lograr la reproclia:

ción hege1!1ónica-estatal a t1·avés de los siguientes aspectos. 

l.- Mediante el financiamiento. Es decir, la asignación de recursos fi
nancieros que esUmulen o limiten el ·desarrollo de la educación e in 
ves ti gaci ón, priori ?'.ando a qué 11 os que impulsen la reproduce i ón de -. 
la~ relaciones sociales. de produccióQ. 

2.- En la elaboración ~ imposición de los planes de estudio, sin la par
ti ci pac ión ni opinión de los profesores'· alumnos y padres de familia. 

De esta manera, elabora y transmite el conocimiento que capacite cl!! 
sistamente al personal para el trabajo. 

3,- A nivel jur,dico se expresa en la obligatorierad de la educación, y 

en la determinación de criteri,os para la acreditación y certificación 
de estudios. 

Los anteriores autores tienen en común conceptualizar ¡¡ la escuela como -
una isntancia reproductora de los sujetos encargados rle perpetuar las re
laciones social es de producción~ dado que la escuela se presenta como una 
fuerza objetiva y externa al sujeto, mismo que se somete al mandato instj_ 
tucional. Deja de iado el papel activo de los sujetos para la aceptación 
del mandato institucional, pueslo que en toda institución, por autorita--

. ri_a que sea, siempre se presentarán acciones de resistencia. A continua
ción expondremos la teor,a de la resistencia. 

1.4.2 LA TEDRIA DE LA RESISTENCIA. 

A1iterionnente, hemos afirmado que la escuela además de ser un aparato ide.Q. 

'!JJ Cit.Jdo por. Henry /\. C'.iroux. Op. cit., p. 51 ~ 
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lógico de Estado, encargado de la reproducción de la sociedild, es un cen

tro de crcuc i ón de un nuevo saber, de una nueva ideología, de un nuevo pQ 
der; espacio donde se genera la posibilidad de un proceso transforniado1· -
en la práctica que influya en otr.as esferas sociales. En este sentido, la 

teoría de la resiste11ciu destaca la importanciil de la intervención hum<ina 

en la escuela, ya que los individuos no son meras criaturas que responden 
mecánicamente, sino seres con capacidad creativa que pueden llegar a cue~ 

tionar y a alterar el orden institucional. 

Los sujetos en la escuela realizan una serie de prácticas que cuestionan 
y has ta 11 egan a oponerse, conci ente o i nconc i entemente a· 1 a dominación -

institucional. 

Willis al respecto sefiala: 

"Una de las contribuciones más importantes que han surgido 

de los estudios sobre la resistencia es el reconocimiento 
de que los mecanismos de reproducción nunca están comple-
tos y siempre se enfrentan a elementos de oposición par-
cialmente realizados" '!di 

Si en la escuela se impone una determinada cultura válida socialmente, es 
también cierto que en e 11 a se presentan · manifestaciones contracultura 1 es 
emprendidas por los cambios a los planes y programas de estudio, los métQ 

dos de ensefianza, la organización escolar, los mecanismos de participa
ción, la relación entre maestros y alumnos, etc. 

Este planteanrtento expresa la posibilidad de lograr cambios en la educa-

ción dentro de la estructura escolar establecida. No obstante, sefiala que 
un cambio radical de la estructura educativa implica necesariamente una a~ 

tiv{dad polttica que cuestione el funcionamiento racional escolar expresa

do en contenidos, horarios, espacios, jerarquías, cvaluacio~es, discipli
na, cte. 

ll_/ Citado por llcnry A. Giroux, o¡>. cit., p. 57. 
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Sin ernba 1·90, es necesuri o seña 1 ar que no toda ílcci ón de resistencia sr~ 

convierte en una contra-cultura que responda a la imposici6n, pues pueden 
ser subsumidas a la lógka de la cultura dominur:it.e, y a la oraanizaciün -
racional de la escuela. 

La teor,a de la resistencia ofrece as, una alternativa de acción concien
te de los sujetos inn1ersos en la institución escolar, que puede llegar a 

romper o incidir en la organización racional de. la.institución. 

En el siguiente capHulo analizaremos en primer lugar, la polHica educa
tiva a nivel superior que ha implantado el Estado en el per,odo 1970-1986, 

lo que nos 'permitir5 comprobar qu~ esta planeación en las escuelas de en
s~ñanza superior se rige baj~ la racionalidad-calcul,stica y se sirve de 
tecnócratas para lograr su cumplimiento. 

En segundo lugar, expondremos corno se ha dado el proceso de modernización 
de la Universidad Nacional Autónoma de México durante este período y como 
esta modernización lleva como objeti'vo la organización racional de la -
UNAM. 
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CAPITULO 11 

2.1 PRES.EHTAClON. 

La política educativa es concebida como una serie de medidas y acciones 
que el Estado elabora y aplica en el sistema educativo. 

En Mlxico a partir de 1965 se inicia un proceso de modernízaci5n de las 
universidades. Dicha moderriizaci5n buscaba fundamentalmente adecuar el -. . . 
funcionamiento de la universidad a la sociedad. 

Se cre,a que el d~sfase se había originado por la ampliaci5n masiva de la 
universidad, a partir de los anos 40's fecha en que se di5 un gr~n impul
so a la educaci5n en to.dos los niveles, lo que llev5 a la apertura de las 
universidade.s. Se di5 así el inicio de una masificaci5n ele la educación, 
que para los años GO's se creía grave, porque no habí~ correspondencia e~ 
ire formaci5n profesional y mercado de trabajo. En· 1965 se inicia el 
proceso de modernizaci5n universitaria, cuyo principal objetivo es organ.:!_ 
iar racionalmente las universidades, para .lograr un funcionamiento efi-
c}ente de las mismas que permita adecuar las funciones escolares a los r~ 
querimientos de la sociedad y concretamente al mercado de trabajo, 

Para lograr esta modernización se tom5 como base "la planeación" de la po 
l,tica universitaria. Dicha planeación ofrecería un estudio diagn5stico 
de la situaci5n educacional y con base en éste se instrumentaría una s~ 

rie de polHicas que se tradujeran en una mayor eficiencia de las instit_g 
e iones. 

En los años .60' s esta modernización se impulsó con fuerza en la planei!_ 
c1on y l~ bQsqueda de la organizacibn racional de las universidades. Pa
ra el sexenio de 1970-76 este proyecto modernizador perdió fuerza e impul 
so, debido a las presiones que ejerció el movimiento estudiantil obligan
do a que el Estado adoptara una polític.íl educativa de carácter "reformis-
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ta~ que buscaba ante todo recuperar la legitimidad del E&tado a travfis del 
consenso social. A partir de 1977 nuevamente adquieren relevancia y fuer
za la poi ítica moderniz¡¡doru de las universidades, buscando est.ablece1· una 
universidad apolítica, eficientista racional y eficaz. 

En er presente capítulo expondremos este proceso de modernización de l,as 
universidades en nuestro país y en particular en la Universidad Nacional 
Autónoma de México para el período 1970-1986 ... , 

En primer lugar, iniciaremos nuestra exposición con el análisis del perío
do 1970-1976, ya que en él se expresan dos posiciones acerca de las polítj_ 
cas universitarias. De un lado, se presentó la línea que apoyaba la moder_ 
nización a partir de la racionalidad en los recursos Y.la selección de 
alumnos y profesores~ Por otro lado, la que consideraba que los aconteci-
mientos políticos del Movimiento Estudiantil de 1968 se encontraban aGn 
frescos y se hacía njcesario impulsar una política de tipo "populista". 

En segundo lugar, se expondr5 la política educativa universitaria y la 
·gestión de la UNl\M en el período 1977-1986, período donde se comienzan a -
perfilar los lineamientos de la política actual. 

2.2 Política Educativa del Período 70-76. 

El Estado incrementó en este período el presupuesto destinado a la educa-~ 
ción, al mismo tiempo que impulsa socialmente la idea de que la educación 
era la v'ia mediante la cual se podría lograr el desarrollo económico, la -
unidad nacional, nl progreso. Así la escuela se convirtió en el camino n~ 
cesarlo para el ascenso social. De esta forma el Estado convirtió a la 
·educación en la instancia principal para lograr el beneficio social. 

La reforma educativa se impulsó en todos los niveles, buscando fundanienta}. 
mente ld unidad y el consenso social, la que abarcó bfisicamente los puntos 
que señala Pablo Latapí: 

"En consecuencia, lo política educati~a optaría por imprimir 
una reforma sustancial a los contenidos y métodos educatiyos, 



poniendo especial atención a su relación con la producción 
(primer enfoque); seria fuer~emente nacionalista y enfati
z~r,a los valores de la "apertura" (segundo enfoque); se 
presentarfo como "democrática" ofreciendo oportunidades a 
todos por igual (tercer enfoque); y ~e utilizar'ª como el! 
mento din&rnico en la movilización populista de _las clases 
más desprotegidas y en la negociación de apoyos de las el-ª. 
ses bajas y medias (cuarto enfoque). ·Estos cuatro enfo
ques dan inteligibilidad a much~s acciones de la pol,tica 
educativa del sexenio" 24/. 
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Mediante este plan de reforma educa"tiva el Estado esperaba lograr -la uni
dad y coh un programa de movilización social -v,a educación- el consenso 
social, pues hacía creer que mediante la educación se pueden resolver los 
problemas de marginalidad :y desempleo. 

Esta polftica educativa implantada por el gobierno de Luis Echeverr,a, a~ 
quirió caracter,sticas especiales en la Educación Superior, debido a que 
los estudiantes participantes en el movimiento de lg68 se encontr~ban en 
.los niveles superi.ores. Dichas condiciones se expresaron fundamentalmen
te en los siguientes puntos: 

1.- Derivado de la tensión aparecida despu~s del movimiento es tu di ant il 
de 1968, consistente en la demanda de mayor participación en las in.?_ 
tancias de ~as escuelas, la büsqueda de organismos representativos y 
la crítica a los representantes y al mismo apara to de Es ta do expres-ª. 
do en un acalorado activismo, el gobierno de D,az Ordaz propone una 
"profunda Reforma Educativa". 

Ello lo expresa la Carta llbi erta que 1 os "me di adores gubernamental es", 
Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso, dirigieron a los profesores 
y estudiantes el 2 de diciembre: 

~/ P.:ihlo Latapl. Anillisis de un Sexr.nlo do Educ.1ción du Mf:xico11 , EU. tlucvi.I Imagen, p. 61. 



"Ante la demanda no expresa de los jóvenes, de mejorar la educ~ 
c1on que reciben, se ha iniciado el estudio de la Reforma EducE_ 
cional, que t1·ata de ir al verdadero fondo del problema, reno-
vando los.conceptos en que se apoyó la misma educación. A esta 
tarea se ha invitado a los técnicos, cient,ficos, pedagogos, i~ 

vestigadores y a los jóvenes, para que critiquen lo que deba -
ser desechado y seleccionen lo que deba aprovecharse para crear 
una nue~a estructura educacional 25/. 
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2.- Ya con. el gobierno de· Echeverr,a se impulsa la Reforma Educativa a ni 
vel nacional para la educación primaria, diseñada principalmente por 
especialistas de la educación. Para las universidades, por el contr~ 

ria, se dispuso dejar en manos de las propias ·universidades la reali
zación de esta reforma. Ello creó las condiciones para que :los·estu
diantes intenten emprender la búsqueda de la democratización adminis
trativa· y el cambio en la orientación curricular en algunas escuelas 
y fa cu 1 ta des. 

E~ otras palabras, el Estado tuvo que ofrecer una pol,tica educativa en -
las universidades que le permitiera obtener el consensopol,tico e ideoló
gico para restablecer e) equilibrio social. El Estado inició un proceso· 
de democratización y apertura pol,tica que por medio del dillogo lograra -
la unidad tan necesitada. Una ·muestra clara de conio el Estado queda bo
rrar la imagen autoritaria del sexenio anterior fue la declaración del Se
cretario de EducaciÍin de "Dejar la 'reforma educativa' de las universid~ 
des en manos de !llos mismos", permitiendo as, la participación directa de 
las universidades. 

La pol,tica educativa universitaria de este sexenio tuvo un carlcter doble: 
por una par(e, dadas las condicione5 ~ol,ticas sefialadas, el Estado tuvo 
qµe ceder y ofrecer medidas democratizadoras, como son la atención a la de 

?J!.I Citado por P.iblo laLi!p'i en Ant1lisfs de un 5:~~Enio de Educación en México 1970-1976. Ed. 
HucvLS lmDgen, p. 5'1. 
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manda, la masificación de la educación, ll apertura ideológica, la libr~ 

opinión en la gestión universitar-ia, el incremento de subsidio, etc. Poi· 
otra parte, t1·a tó de continuar -aunque con un ritmo menor- 1 os p 1 untcami c_ll 
tos de modernizaci6n de las universidades iniciado en el sexenio anterior. 
Dicho proceso modernizante ·significó organizar el funcion¡uniento de la un_i 
versidad "racionalmente", buscando la eficienci~ académica, vincular la · 
universidad con la producci6n y planear la gestión univer"sitaria para que 
impulsara el desarrolln del sistema. Estos dos elementos aparecieron uni-

.dos en la polftica universitaria del sexenio, aunque es necesario señalar 
que tuvieron más peso las medidas democratizador_as y pop~lares. 

La_l,nea general de la pol,tica universitaria se di6 en las seis reuniones 
de la asamblea general de la ANUIES, realizadas en: Villahermosa, ~oluca, 
Tepic, Veracruz, México y Querétaro, celebradas a lo. largo del sexenio,doD_ 
de se señaló: 

1.- "La educación sup~rior debe nrientarse a favorecer el establecimiento 
de un orden social justo, a atender la creciente dem,nda de educación 
y a elevar el nivel cultural, cientlfico y tecriológico. 

2.- La reforma de la educación superior debe: 

- Vincularse con la de los dem&s. niveles educativos; 
- Entenderse como un proceso de cambio permanente; 
- Ser integral en cuanto comprenda las estructuras acadEmicas, adn~-

nistrativa, económica y social; 
- Ser democrática, en cuanto tienda al equilibrio social de la pobla-

ción escolur. · 
Con oportunidades para todos, sin mas restricción que la capacidad 
intelectual para adquirir y aplicar conocimientos. 

- Sustentarse en el diálogo cont,nuo y racional de las comunidades 
educativas y en la adecuación permanente de las normas y p-·eceptos 
que reglmnenten su vida institucional" 26/. · 

'!:!,/ Citad.o por Pablo Latilpí, op. cit:., p. 172. 
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De ~a política universitaria del sexenio se pueden senalar los siguientes. 
elementos en que se manifest6 la tendencia a organizar la vida universita
ria de ma'nera racional. 

Existi6 en este sexenio la tendencia a creap un sistema nacional de educa
ción tjue permitiera unificar la ensenanza superior y.poder así implantar 
una planeación racional del sistema universitario. Algunas de las medidas 
tomadas fueron: 

a).- La organización de la educación por cré.d,itos con bases homogéneas,la 
revalidación de materias y el continuo intercambio académico entre -
instit~cion~s de educación su~erior vía eventos académicos .. 

b).- El establecimiento de un sistema nacional de ex&menes y certifica
ción. 

c).- La bQsqueda de una mayor eficiencia del. proceso ensenanza-aprendiza
je, mediante el Programa nacional de Formación de Profesores, busca!}_ 
do cambios en los métodos de ensenanza a través del impulso de la -
creación de .departamentos de formaci6n docente y el estimulo de los 
estudios de postgrado. 

d).- Perfeccionamiento del material did&cttco. 

e).- La planeac.ión nacional y regional para buscar una correspondencia e.!1. 
tre egresados y requerimientos en el mercado de trabajo, tratando de 
crear proyectos de cooperación entre universidades y empresas. 

f). - Mode'rni zar la .estructura universitaria introduciendo modalidades de 
d'!partamental izaci6n, troncos comunes, seriación, etc., que tenían 
como fin la bDsqueda de una mayor eficiencia. 

En síntesis, existía todo un plan de política üniversitaria que llevaría -
al funcionamiento racional de las universidades. No obstante, como hemos 
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señalado, la situación política que imperaba en las universidades no hizo· 

posible que la puesta en práctica de estas medidas racionales fuera con_i 

tante y amplia, µues el gobierno tuvo que dar mayor importancia a las medi 

das políticas de111ocratizadoras y populares. Así lo técnico quedó subordi
nado a lo político. 

Como señala Latapí: 

"las tendencias reformistas y la búsqueda de eficiencia encuentran un 

límite implícito -aún en un modelo meramente "recomendado"- en las 

exigencias e intereses de los diversos grupos involucrados. Esto es· 

también patente por e 1 hecho de que el sistema no se preocupa por es

.tab 1 ecer procedimientos por los que pueda dar cuenta a sí mismo de su 

rendimiento académico, administrativo o financiero, y por la ausencia. 

de toda referencia al fenómeno de la concepción interna que priva en 

muchas universidades" 27/ 

las medidas populares que adopta la política universitaria tienen mayor -
amplitud y preferencia. En líneas generales podemos decir. que fueron bá

~icamente cuatro puntos los que abarcó esta política~ la masificación de 

la educación superior, el respe,to a la autonomía universitaria, la apert.!!_ 

ra ideológica y el incremento del financiamiento a las universidades. 

1.- la Masificación de la Educación:· 

De aquí se desprende que durante este sexenio se dió una gran apertura PE. 

ra el ingreso a las universidades, pues se da un incremento considerable 

de la matrícula y la creación de nuevas instituciones que atendieran la 

demanda educacional existente, propiciando la masificación de la educa 

ción superior 281. 

?J_I 

'!,!!/ 

Op. cit., p. 17'•· 

"El C'f~cimicnt.o de la educación :".Upcrior en México se hizo vcrtiginio~.il il pürtir de 
los añor. seto..:nt.1 con un aumento con~ider.:iblc de lnst;itucioncs, f,1cultadc!. e lnstitutm.; 
carrcn1s y rnogr<tnws; alumno:> y pcr!:.onül •1Cild~rnico y atlministr.1t:ivo; prc!.upue5to y -
otros .:i~pectos como planta f'i:>ica, equipo, malcricJ1es, ctc. 11 (Of;1gnór.tico de EduciJdón 
Superior, Rcvi:.t:.J ANUIES, tia. GO, p. 66}. 
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El crecimiento de la matrícula ilustra claramente este proceso de masífic_é! 
ción de la educación superior; tal cpmo lo senala Pablo Latapl: 

"El crecimiento de la matrícula en el conjunto de las in~ 
tituciones de enseiíanza superior d1ffante el sexenio fue -
impresionante. Los datos oficiales registran las cifras 
siguientes: la matrícula de licenciatura creció de 256 -

752 a 545 182 alumnos, y la del bachillerato. de 278 404 a 
607 058. El primer ingreso se· duplicó en número ·de egre
sados que pasó de 25 793 a 52 185" 291. 

La apertura 'universitaria requería "de instituciones nuevas que atendieran 
la demanda, el Estado creó en este sexenio las siguientes instituciones: 
~creación de los Colegios de Ciencias y Humanidades, las Escuelas Naciona
les de Estudios Profesionales {ENEP) de .la UNAM, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (el 17'de diciembre de 1973), la Universidad de Baja Califa~ 
nía Sur, la Universidad Autónoma de Chiapas, .en 1973 se funda la Universi
dad Autónoma de Ciudad Juárez; en 1974 se instala la Escuela de Veterin.!!_ 
ria y Zootecnia en.la Universidad de Nayarit; en 1973-74 se establece la -
Escuela de Ciencias del Mar en la Universidad de Sinaloa, a lo largo del 

·. . 30/ sexenio se establecen 16 institutos tecnológicos regionales ••• ~ . 

Si bien esta masificación de la educación social permitió al Estado, mome!)_ 
táneamente, obtener consenso y legitimidad, con el tiempo se convertiría 
en un problema debido a que el crecimiento de la matricula y la creación 
de instituciones se tradujo en un número mayor de alumnos por atender, lo 
que significó que la actividad docente se viera alterada, pues los grupos 
crecieron y la atención por alumno se redujo, contribuyendo al deterioro -
del proceso enseñanza-aprendizaje. Unido a este problema encontramos que 
el Programa Nacional de Formación de Profesores fue insuficiente e incapaz 
de capacitar y actualizar a los docentes, dado que era un programa que re
cién se iniciaba y que no llegó a contar con los suficientes recursos. "Por 

29/ Pab)o Llitapl. Op. cit., p. 176. 
~/ Paulo Lul.opl. Up. cll., PP• 1B1-ID2. 

., ! 
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otra parte, el crecimiento del cuerpo docente perdió calidad en su form~ 
ción pues, ante'. la necesidad de profesores se emplearon muchas veces a pr.Q. 
fesionistas recién egresados y en .algunos casos a alunmüs de los últimos -
semestres. Estos problemas llevaron a un fuerte deterioro ele la calidad -
académica. 

La planeación de la masificación de la educación parte de políticos-negoci! 
dores que buscan contener los movimientos sociales y lograr legitimidad y 

consenso. Planifica ron desde su interés s.i n hacer pr.evi amente una detec-
ción de necesidades educativas y recursos reales. ·Deb;do a esto, si bien 
se logró ampliar el beneficio educativo, incrementando considerablemente -
la matrícula, no se pudo canalizar a los egresados al mercado de trabajo, 
generándose, por lo tanto, el surgimiento del desempleo profesional. 

2.- Respeto a la Autonomía Universitaria. 

El respeto a la autonomía uni vers ita ria buscaba fundamentalmente obtener ·
la legitimidad del Estado vía la reconciliación entre éste y las Universi
dades; pues como hemos eñalado, desde el Movimiento Estudiantil de 1968 
e~istía una gran inconformidad estudiantil.· Todas las medidas políticas -
implantadas llevaban a mostrar que el Estado efectivamente respetaba la ª!! 

tonomí a uni vers i tari a.. Es así como en lg71 se concede 1 a autonomía a las 
Universidades de Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa ~.!./ 

J,~ Apertura Ideológica. 

La apertura al pluralismo se impulsó en las universidades para lograr.un 
ambiente de libertad ideológica que pud.iera traducirse, posteriormente, en 
una unidad para luchar por el progreso que el Estado proponía. 

211 11Haccr público, por t;odo::. los medios po~iblcs, el csplritu de reconciliación del gobier 
no rt?Spt.?cto a l<Js· in:.tit.ucioncs de cduc.'.lción superior. Este c::.piritu h;ibi,1 de manifcs::' 
tarse en acciones realc!> importante::. lbcncficios fin.:incicro!,, lr.:itt1m;cnto político prc
fcrcnci.:il, dcclanicioncs r·citcradas de respeto i1 la autonomía, cte.), en c1ccionc::. simbó 
licas de tocio tipo (d:illivil::. generosas, di5logos con <~!>tudi<intes, visitas del Prl):;identC 
a las inst;itucionc's, <:te.)" Pablo L.1tapi, C:•• cit., p. 158. · 
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Efec.tivamentc, en este sexenio se dio una pluralidad ideológica en las uni 
versidades, lo cual se debiú, en part.e; ¡¡ la intervención directa en ellas 
de los pa~tidos políticos. Pero también surgieron espacios y oryaniz<lciQ 
nes estudiantiles y docentes que buscaban el diálogo, el inte1·camuio de 
opiniones y la necesidad de impulsar conjuntamente cambios en los planes~ 
de estudio y en el desempeño académico. 

Por ejemplo, en 1974 la Facultad de Economía impulsó .y realizó un foro de 
transformación académica que sustituyó el plan de estudios· hasta entonces 
vigente, que tenia como base la formación "técnic¡¡" y colocó como eje ce!l 
tral de la carrera a. ·la Crítica.' de la Economía Política. 

En el periodo 70-76 se lograron organizar acciones tendientes a cambiar la 
estructura escolar, pero al no contar con bases reales para su aplicación 
y al no responder a las necesidades de los agentes del cambio, quedaron i)l 
sertas nuevamente en ia lógica institucional. 

4.- Incremento del Financiamiento. 

El Estado incrementó durante este sexenio de una manera amplia el subsidio 
a las univers·idades, buscando la reconciliación y la legitimidad. Este su)?. 
sidio aparentemente resultaba impresionante, sin embargo, al compar;11· su. 
incremento con el crecimiento de la matricui'a, vemos que éste último es 
muy bajo; lo que prueba que el aumento del subsidio en primera instancia 
vino a proporcio11ar los ingresos suficientus para los gastos que ya exi2_ 
tían y que no se·podían cubrir, y después permitieron el incremento de la 
matricula 321. 

Por otra parte, el incremento del subsidio se concentró más en la UNAM y -

universidades de ciudades importantes del interior de la Repüblicn. Los 

U.1s Uni ver si d~dcs pl1b l i cas 1 lcgaron a disponer de Ci\~i r.i etc veces ml'1s recursos entre 
1970 y 1975, en t~nto qllc su inscripción se incl'cmcntú ~olnmcntc en 122't. Pablo Lnta--
pl. I>• 163. 
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criterios para la asignación no fueron la eficiencia de la institución s_i 
no las presiones políticas que ejercían algunas univenidades. Como ~e

fiala Jaime Castrejón "ha sido aleatorio, determinado más en función de sj_ 
tuaciones políticas y de presiones, que basado en el análisis de la efi
ciencia institucional, tanto en el manejo de recursos como en la calidad 
académica" 33/. 

En este sexenio el Estado no.castigó financieramente a las universidades 
que impulsaron pr&cticas contrarias al sistema, pues la asignación del -
presupuesto fue en general elevado a pesar del alto grado de agitación PQ 
Htica. 

La asignación de subsidios en general no fue utilizado como una forma de 
planeación que permitiera: controlar a las universidades para exigir un 
funcionamiento eficiente; la elevación del nivel académico ni el orden po 
1Hico; sino que sirvieron como una medi~a populista para atraer al estg 
diantado a las política~ gubernamentales. 

2 .• 2.1 La Universidad Nacional Autónoma de México. 
( 

Siendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNl\M) el principal ée!J. 
tro de enseñanza superior del país, creemos necesario señalar como en el 
sexenio 1970-1976 su gestión obedeció a"los lineamientos de la política -
universitaria aplicada por el Estado. 

En el período 1970-1972 tomó la Rectoría de la UNl\M el Doctor Pablo Gonz§_ 
lez Casanova, quien en su discurso de"toma de posesión definió la reforma 
de la UNAM.de la siguiente manera: 

. " ••• lqueremos una reforma universitaria?, ly en qué consiste ésta? Sin 

duda, en reformas académicas, de métodos y conocimientos, pero sobre todo 

gl Cit..<Jdo por P.::iblo Latapi, op. cit., p. 190. 
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en una refonna de las relaciones humanas de las relaciones entre unos es
tudiantes ~· otros, entre profeso1·es y estudiantes, que permitan alcanzar 
los objetivos principales de la universidad hacia la que. murct;omos, una 
vez precisadas las metas... todos queremos la democratización de la ensg 
ñanza, como apertura de los estudios· supe\·iores a nümeros cada vez. más -
grandes de estudiantes, y también como una part'icipación mayor en· la res
ponsabilidad y las decisiones universitarias por parte d~ los profesores 
y los estudiantes... Nunca será así un ·acto meramente personal el de. 
aquél universitario que ratifique nuestros derechos a la autonomía y la 
libertad de cátedra y de investigación; será un acto esencial: sin auto~ 
nomía y sin liberta~ de e>:presión y de cátedra no hay un.iversidad 341. 

En dicho discurso se observa la congruencia de la política de la UNAM con 
la política del Estado hacia la universidad, ya que retoma: 

1.- La necesidacl -del respeto al derech~ de participación de estudiantes 
y profesores en la reforma a la universidad. 

2.- La necesidad de la masificación de la educacióri superior. 

3.- Ratificar el derecho a la autonomfa universitaria, a la libertad.de 
cátedra e investigación. 

Durante su breve gestión el Rector Pablo González Casanova llevó a cabo -
los preparativos para las reformas en planes y programas de 
proyecto de creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
ción del sistema de educación abiortá y aprobó el estatuto 
académico. 

estudio, el -
la i ntroduE_ 

de 1 persona 1 

Con dichas gestiones Casanova adopta la política universitaria que impul
saron los polfticos negociadores que priorizaban la bDsqueda de la unidad 

2!!_/ CESU. 115ict-e Oir.cur~o~ de Tom<i de Po5esión 11 • UNM1, 1985, pp.
0

35-36. 
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y el consenso del Estado. Buscaban establ~cer una universidad popular y 

dejaban para un periodo mediato la necesidad de crear una universidad ra
cional y eficiente-:__¡. 

En 1973 toma la rectoría el ºDoctor Guillerino Soberón, quien adopta y apl i
ca fundamentalmente la política de modernidad racional acompariada de medi
das populares, específicamente en la creación de las ENEP ~ue absorbieron 
la demanda de Educación Supe~ior. 

En su discurso de toma de posesión como Rector, es claro observar ya el 
cambio que seguirla la gestión de la UNAM: 

lCómo es la universidad qºue deseamos? 

Una casa de estudios vigorosa, en donde se formen profesionales capaces de 
captar, sentir, entender y resolver la r.roblemática nacional; un labotar.Q_ 
rio en donde se realice .. investigación de trascendencia internacional, enf.Q_ 
cada a solucionar urgencias específicas de México .•. 

De igual manera, pensamos que cualquier programa de acción, para su buen 
éxito, debe estar apoyado en el poderío del conocimiento oientlf.ico plásm.!1. 
do en la tecnología •.. Pero también hay que decir lo que no es la univer
sidad. No es una arena de violencia e·n· la que se diriman cuestiones extr.!1. 
ñas y se transmitan intereses aviesos, y mucho menos, un partido pollti co 
••. No intentaremos definir el concepto de autonomía, ya lo han hecho dest2_ 
cados maestros ... 

••• El constante crecimiento del nümero de estudiantes de la universidad --

-:1 [::, nccc::..Jrio r.cii.:ilar que en la U/MM se cncontr.1ban presentes 1.1s dos lincc:1s poli'tic<ts ;
opositor.1:-. sobra h1 ~1cstión de li:t UflAM: Los pollticos ncgoc;Lldorcs .1 lo::. cualus perlen~ 
cinn Gonz/jlcz Casanova;y el grupo tccnócrt1L.1 que impulsal.la lil mC1dcrnidad. De .:tc¡ui que -
Casittnovtt durante su gestión impul !".Ó rcform.1r. importantes que 11 t!v~1ron a l <l dcmocrati 7.a-
ci ón de 1.:i Ut~AM que ptil".1 1973 ::.e cons i dcrabJ por e 1 grupo oposi t.or muy pu 1 i gros a por 1 o 
que M.! hüCC una gran presión política contr.:i Cas<1nov.J, hasta ciuc,C.:.is.:mova es obligado a 
rc.•nunciilr y r.u 1ug.1r es ocup.Jdo ¡1hor.J por Sobcrún t¡ue busc.Jb•1 imponer 1.:1 modernidad en -
1 o UNAM. 
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origina dificultades para el eficiente desempeño de nuestras funciones. 
Al considerar las elevadas cifras de quienes pronto tocariln a nuestras P!!. 
ertas, debemos concluir que es imposible satisfacer, en forma total, la -
demanda, a riesgo de que la plltora nos aniquile... En consecuencia, es 
indispensable descentralizar.la enseñanza y. la investigación 341. 

En dicho discurso se observa. que Soberón adopta la posición· del grupo tes_ 
nócrata que buscaba aplicar la racionalidad en la universidad, la eficie.!l 
cia y el control político de la -institución. 

Haciendo un análisis general de la política universitaria adoptada en el 
sexenio ig10-1g76, se puede deducir que el Estado, dadas las· condiciones 
políticas que prevalecían, tuvo que adoptar las medidas fundamentales.dif 
tadas por una "doble racionalidad". Por una parte, tra~ar de modernizar 
las universidades y, por otra parte, buscar la forma de lograr la uni~ad, 
legitimidad y consenso para lo cual tuvo que hacer las concesiones arriba 
señaladas. A la primer posición, algunos áutores la han caracterizado c_Q 
mo la línea tecnocrática,·~ la segunda de políticos negociadores. 

"N¿ es extraño encontrar en el gobierno echeverrista una doble racionali
dad. Como otros regímenes populistas, encuadrados en una es.tructu,ra poli_ 
tica y económica propia del capitalismo dependiente, el echeverrismo enf~ 
tizó simultáneamente dos polos: el del orden y el de la movilización ... 

La autoridad del Estado y su capacidad directiva se vuelven así bastante 
ambigUas: por una parte, garantiza la estructura social vigente -y en esa 
medida asegura el principio del orden, si hace falta recurriendo a la re
pres10n; por oti·a, abandera una movilización ·popular en virtud de la cual 
emprende rupturas parciales con el orden establecido" 351. 

Es así como el tecnócrata, adquiere en este sexenio otra modalidad, la de 

~/ CESU, op. cit., pp. 47 y 52, 

~/ Lillapi, Pal>l o, op. cit., pp. 223-224. 
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político-negociador de intereses, los dos tenían un moderlo de universidad 
y luchnron por lmponerlo, tal como senala Javier Mendoza Rojas. 

"Al quedar subordinado lo técnico a lo polHico, el lugar que el tecnócra
ta ocupaba en el sexenio ariterior fue ocupado por el político negocjador -
de intereses •.• 

Si bien ambos grupos representantes de distintas fracciones de·la clase dQ 
minante mexicana ••. , se oponían a una universidad tradicional que estaba 
desvinculada del proceso de desarrollo capitalista del país, cada uno de -
ellos elaboró su proyecto, que enfrentaría ideológicamente a los otros en 
el seno de la universidad. Así, estos dos proyectos, puestos como alternE_ 
tivas al modelo de universidad tradicional, van a estar presentes y rela
cionados de acuerdo con el grado de correlación de f4erzas de las clases -
que operan dentro del Estado y en la Universidad" 36/. 

2.3. Polttica Educativa. Período 1977-1986. 

En lo referente a la política educativa, ésta obedeció a la política econ~ 
mica aplicada, pues se pretendía en el as.pecto educativo lograr la eficieri 
cia del sistema educativo y la organización universitaria racional 37 / -

El principal ~specto que determinó la política educativa (racional) se ex
presó en la planificación de la educación. Se ve la planeación como el -
instrumento más adecuado para resolver los problemas en materia educativa. 

Dicha planeación se realizó por grupos de.técnicos especializados, que pr_g 
tendían conocer la realidad educativa y sus dcmand¡¡s; desde esta base, su
ponen un control de variables que pudieran alterar la ejecución del plan. 

36/ JLl.vicr Mcndoza Hoias: "§1
11

Pro?{ccto ldcolóqico Modcrni1 . .:tdor Lit! los Pol'iticos Univcr!.it.a-
- rios en México (1965-198 , ·cvtf.ta PcrfiTCT.Uñtvcrs1t.ifTO~';p:-í21. · 

}]../"El "inicio de cst..:i nueva et.lipa de 11moderniz,ición11 CilJlitnlist.a, on tlcind(' ~.e c::.t.rcchan lo!. 
1nzos entre el Ef.tado y la Hurguosla monopoli~tiJ po~ibilit•• de nuevo el t.urgimiento de: -
la idcolog"i.J t.ccnocr·Stica, qua parte de l<J producción cconómica·y tiende .1 invadir otro!. 
C¡jmpos como el ::.ociíll y el l!ducativow 
Lor. pl antc.3mi untos "rae i 011ali zadores" del Cílpf ta 1 i smo monopol hta, el scnt ido de 11 rt•a1 f-
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Así proponen una serie de medidas educativas a nivel social que obedecen 
los plc:tnteamie111.os y a las neces"iclades del desarrollo del capitalismo mexj_ 

·cano. 

Los principales lineamientos fueron: 

1).- Educaci6n blsica de 10 grados a todos los mexicanos ·de edad escolar. 

2).- Vincular la ed'ucaci6n terminal con el sistema de bienes y servicios 
sociales. 

3).- Elevar la calidad de la educaci6n: 

4).~ Enriquecer la atm6sfera cultural. 

5) .- Elevar la eficiencia ad111inist1·ativa del sistema educativo. 

Respecto a la educación superior en este período se estableció que ~a masj_ 
ficaci6n de la edutación universitaria planteaba la necesidad de racionalj_ 
zar el ingreso a la educaci6n superior. Pues se creyó que la deficiente -
formación se debía, en cierta medid<t, a que la ampliación de la matrícula 
ria perrnit ía atender adecuadamente a los e$tudi antes, generándose por lo 
tanto el desempleo entre los egresados. 

De aquí que, en 1 a educación superior, ·también se de un proceso de p 1 anea
ci 6n que permite organizar la vida universitaria de manera racional ,lo que 
se traduce en el uso eficiente de las instalaciones y del proceso enseílan
za-aprendi7.aje para lograr la formación profesional que requiere el merca
do .de trabajo. 

En 1978 en la XVIII Reunión de la Asamblea de la Asociación Nacional de Unj_ 
versidades e Institutos de Enseílanza Superior (ANUIES) efectuada en Puebla. 
La SEP presenta una propuesta de planeación, elaborada por sus te"."nócratas, 

dad 11 , y "vii1bilicllld" r¡ue uporta, así cumo 1.i pr~tc'nsión de ºcficicnci,1 11 por t.obre cual 
· quir.r otro il:•rwcto, conducr. ;1 la introducción cln esta iduologí<i en los pl.:intcilmicnto~

educat:ivo:; y universitarios". Javier lfondozil najtis, op. cit., p. 17. 
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para 1 a.educación superior, 1 a cua 1 , dicen, se sus ten ta en una consulta r!'_· 
gional de necesidades 381 Dicha propuesta fue aceptada iniciándose el 
proceso de planeación que conformará "El Plan Nacional de Educación Supe
rior". Dicho plan, aunque tiene como objetivo real imponer una organiz~ 
ción universitaria racional, busca el apoyo de la comunidad univers.itaria 
para que no parezca una imposición sino algo neutral que pretende solamen
te la eficiencia y el desa~rollo. 

Esta planeación se realiza bajo los parámetros de racionalización y efi
ciencia, diseñada por tecnócratas, desvinculada de la realidad educativa, 
quienes conciben la planeación de una manera lineal, debido a que preten
den controlar todas las variables que podrían alterar la ejecución del 
plan. Es decir, no aceptan la intervención humana como un factor que pue
da modificar o nulificar el plan, no aceptan la planea.ción como un proceso. 

Dicho Plan Nacional se elaboró y diseñó de 1978 a 1981, estableciéndose t~ 
reas a cumplir para el periodo 1981-1991. Este plan pretende partir de un 
conocimiento de la realidad educativa y por lo tanto cree poder hacer pro
yecciones del desarrollo de la educación a largo plazo 391 ,·e inemdiatamen 
te pasar a la ejecución del mismo, para su· aplicación se instrumentaron 
programas y proyectos de acción. 

Con la planeación racional de la educación superior podemos ver que, en e! 
te período {1977-1986), va a predominar una política universitaria que da
rá prioridad al aspecto técnico. Las universidades deben racionalizar sus 
funciones para formar los cuadros profesionales eficientes que se incorpo
ren al aparato productivo y contribuyan al desarrollo. 

El objetivo ·genera 1 de 1 a p 1 aneaci ón de educación superior es, de acuerdo 

~/ 11 El proyecto prt:?tcnde justificarse en una t-cric de rcunionc5 rcgionalc::. cclcbrüel<J!i en 
los mese~ .inlcriorC!5, pero lll realidad es que guarda con el los muy poc<:1 relación". J!~ 
vicr MendD7.il R., op, cit., p. 15. 

"As.i, un pl.1n con::.truido d~sdc lil racion.:il id.id tccnoCrülic<t 1 está concebido, clc~aJe una 
tcori<l de l .1 <•stabi 1 idJú, como un &i stcm.:i c.:ipi17. de ser proyectado y mantener uri.1 tr1.1-
yc:ctori a de comportamiento .:nintácticamcnl:c cst<Jblc 11 Carlor. Angel lloyos. -ll.os Currf . 
lul~ l?<icion,11 id.~ qué? Memoria. Encuentro Sobre Di:.cño Currir.ular. UNAf.r,J!iTIZ;p:-
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con l~ propuesta presentada en la reunifin de la ANUIES en Puebla, 1978: 

"Conservar, transmitir y desarrnllar conocimientos cicntifi_ 
cos, tecnológicos y human,sticos, que cumplen la misión de 
formar recursos humanos calificados que participan activa-
mente en el funcionamiento del sistema productivo y en la -
organización y dirección de la so~iedad" 4º1. 

Los ·planteamientos de pol,tjca universitaria en s,ntesis fueron los si-
guientes: 

1.- Buscar la vinculación de la formación profesional con el mercado de 
trabajo. 

2.- Lograr un funcionamiento eficiente de las universidades para ló cual 
se racionalizó el· ingreso. 

3.- Racional izar la admini.stración universitaria. 

º4.- Hacer más eficiente el desempeño de las actividades docentes por me
dio de la actualización. 

5.- Elevar la calidad académica. 

6.- Estimular el crecimiento de las escuelas encargadas de preparar pro-· 
fesionistas en ciencias técnicas. 

Estos planteamientos de la pol,tica educativa muestran como la tendencia 
tecnocrltica ~e fue imponiendo en este per,odo, dando un gran impulso a 
la racionalidad y la eficiencia para asegurar un funcionamiento adecuado 
de las instituciones de educación superior, que se encarguen de producir 
los cuadros profesionales requeridos por el sistema. 

Es decir, ~en a la universidad como una instancia que se puede organizar 
racionaimente con el uso de la técnica, y de esta manera puede encargar
se de servir como productora de los cuadros profesionistas que se requis_ 
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ren y reproductora del orden social existente. 

" ..• Estas conc~pciones se han caracterizado -senala Alfonso Vélez Pliego
por el énfasis puesto en la racionalidad y la eficiencia; por un lenguaje 
mar:cadamente técnico en el que implícitamente se supone que el capital is
mo nacional puede estar sujeto a leyes de congruencia y regularidad y que_ 
el desarrollo de una ecoºnomía como la nuestra es previsible a plazos me
dianos y largos, todo ello en el marco de un discurso que excluye un com
plejo de variables alusivas a problemas y fenómenos reales que sobredete_r 
minan, no sólo a las instituciones de educación superior, sino también en 
general la misn.1a situación política, económica y social del país" i!/. 

La aplicación de esta política unive1·sitaria se dió de la· siguiente man~ 
ra: para vincular la formación prnfesional con el aparato productivo se. 
buscó comunicación.entre universidades y los sectores prOductivos: indU.§. 
trfa, pesca, servicios y agro; buscando una correspondencia entre oferta 
y demanda de profesionistas; la mod.ificación de planes de estudio y con
tenidos para adecuarlos a los requerimientos del mercado de trabajo; la 
creación de carreras acordes al d.esarrollo del país, destacándose la -
creación de carreras técnicas, ejemplo: las diferentes especialidades -
en Ingeniería. 

ºEl ingreso a las universidades en este período se restringe, pues ahbra 
se buscará la .eficiencia de las mismas de acuerdo a la racionalidad cap.!. 
talista, por lo que es necesario abandonar las políticas populistas ant~ 
riores que llevaron a la masificaci6n de la educaci5n superior. 

De aquí se desprende que se aplicarán normas para los aspirantes a la 
educación superio~. buscando que los que ingresaran tuvieran los conoci
mientus necesarios para recibir una educación superior. Consecuentemen
te el ingreso se redujo. 

!!.Y l\lfonso Vélcz Pliego. 11Retlcxiones Sohrc lo~ Criterior. y Procedimientos Gcncr.1lc:> ¡rn
ra la Evalu.:-idón de l<11:7füCilcTOn:lU¡;crl"'ü?1. lfov1:;la loro D111vcn>ltilr10,r1o. ·38, ene-
ro 1969~ p. 26. · 
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Otra forma de racionalizar el ingreso consistió en candlizar las deman
das de educación super i ar ha e fo carreras termina 1 es, a nivel pos tsecun
dari a y postbachillei·ato. Por medio de propaganda publicitaria se hace 
creer a la población que dichas opciones técnicas son necesarias y po
drían encontrar fácil ubicación en la pro.ducción. 

Como seña 1 a 01 ac Fuentes: 

"La prioridad.de este programa se expresa en la· amplitud 
de las metas propuestas: crear en lo que resta del sexe
nio 112 nuevos centros que ofrezcan este tipo de estu
dios, que en 1982 deberían llegar a atender 250 mil alu@ 
nos. Adicionalmente al impulso financiero, . se propone 
apoyar el programa mediante "una campaña de comunicación 
social tendiente a promover un mayor prestigio social p~ 
ra carreras del sistema terminal postsecundaria y los -
centros postbachillerato", ideas que corresponden a una 
concepción al mismo tiempoºmanipuladora e ingenuamente -
torpe de la orientación vocacional" 421. 

Esta nueva política universitaria considera vital.la organización racig_ 
nal de la universidad para convertirla en una instHución que efectiv.<!. · 
mente contribuya al impulso de la sociedad. Por eso se crean comisio
nes permanentes de planeaci6n de todas las funciones universitarias a 
cargo de tecn6cratas especializados en cada una de ellas: presupuestos, 
1)rogramas de seguimiento y evaluación, determinación de funciones jerií.r: 
quicas, estadtsticas y administraci6n de recursos, tal como expone Olac 
Fuentes. 

"Subyace en estos medios una tendencia a sobreimponer un 
aparato técnico burocrático a los órganos participativos 
de gobierno, cuya función se va reduciendo a la elección 

fgl Olilc Fuentes. (.d11ct)ción Públic~1_x_~ocic~!!!!· td. Siglo XXI, p. 255. 



formal entre opciones cerradas que le plantean los cuer
pos técnicos, con los que _se define a largo plazo la ori_ 
entación de las instituciones" 431. 
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Se buscó la eficiencia en la función docente impulsando los programas de 
actualización y formación docentes. Dichos prog1·amas trataron de desta
car entre los profesores los beneficios de realizar sus funciones de ma
nera planificada (ordenada por objetivos," actividades, tiempos y evalua
ciones) y del uso de la tecnolog,a ed~cativa, lo que permitir,a llevar a 
un desempeño eficiente de la actividad docente y consecuentemente eleva
ria la· calidad de-la enseñanza. 

Otro punto clave en la pal itica universitaria de este. perfodo fue contrg_ 
lar y limitar los procesos políticos que se gestan en las universidades: 
se controló la actividad sindical permitiendo movilizaciones _por reivin
d i caci enes económi ciis, pero negando la posibilidad de movil i zac i enes ac~ 
démicas y políticas. Como lo muestra la propuesta de legislación de la 
ANUIES presentada en Mérida (1979) que propone la participación del Est~ 
do en caso de conflictos prolongados en las universidades. 

En esta l,nea de control político, el Estado trata de imponer en la uni
versidad formas de organización verticales, sin posibilidad de la parti-. 
cipación democ1·1itica de la comunidad universitaria, ejemplo: la Univer
sidad Pedagógi~a y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 
De éste último senala Olac Fuentes lo siguiente, refiriéndose a la orga
nización de la institución. 

"En el esquema, no se señal¡¡ ninguna formu de pilrticipac·iún del personal 
académico, de estudiantes o de trabajadores; lo que se establece es un 
agresivo instrumento de poder tecnocr1itico y de integración corporativa 
con los sectores sociales dominantes" 1.11. 

!Q.I Q1;1c Fuentes. op. cit.., r· 25G, 

!.!.!!_/· Olüc rucnt1.~s. Méxir.o Hov.:, Ed. Siolo XXI, p. 2GO. 
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Par¡¡ el buen funcionamiento de la organización racional y vertical de las 

universidades, se permitió el acceso a los puestos de dirección a los tec

nócratas "que npoyan y aplican de manera eficiente la política estatal, au!} 

que tengan que recurrir a la represión. 

"Se crean ·las candi cienes -señala Olac Fuentes- para que en muchos centros 

de estudio se haga necesaria y se fortalezca una nueva burocracia, capaz -

de aplicar formas rn§s sofisticadas de admihistración y.de utilizar, segün 

.se requiera. instrumentos de control que van de la cooperación a la repre

si6n" 45~ 

Las universidades apoyan su organización y fl;ncionamiento en el empleo de 

técnicos en administración. tecnólogos educativos y planificadores,quienes 

conforman la tecnocrricia encargada de reproducir la política racional, pa

ra el funcionamiento eficiente de las isntituciones educativas. 

2.3.1 La Universidad Nacional Autónoma de México. 

Durante el período 1g77-1980 continuaba en la Rectoría el Dr. Guillermo S.Q. 

berón qui en, como hemos seña 1 ado, continuó firmemente 1 a política raci onu-. 

lis ta en la UNAM, reproduciendo dentro de ~u gestión los l ineamicntos de 

la política universitaria estatal. En primer lugar, estableció una organj_ 

zación rac~onal. y vertical en la institución que buscaba el control pal ítj_ 

ca y la eficiencia en el desempeño académico. 

"La organización de la UNAM se estructuró por sistemas y subsistemas y con 

la creación de servicios de apoyo, como por ejemplo: el Centro de ln\•estj_· 

gación y Servicios "Educativos" 461. 

En segundo lug~r. aplicó en la UNAM la planeación lineal de· su gestión, di 

'.!2_/ Ol.1c Fuente~, op. cit., p. 2Gl. 
!!.§_/ "Siete lli !.cursci& do Toma de Po:;ur.Hrn". CESU. J>• 56 y 57. 
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cha planeaci6n interna correspondía a Ja planeaci6n racional estatal. 

En tercer.lugar trat6 de vincular a la UNAM con la producci6n,para lo cual 
se busc6 adecuar los planes de estudio priorizando los aspectos técnicos ~ 

necesarios en la formaci6n profesional para insertarse de manera adecuada 
al mercado de trabajo. 

·En cuarto lugar durante la gesti6n de Sober6n se dieron constantes revisiQ 
nes al convenio colectivo de. trabajadores. se cre6 el STUNAM y en 1979 el 
SUNTU, aunque fue claro er planteamiento de encauzar las movilizaciones ::-
sindicales y se impidieron las luchas políticas, para lo cual lleg6 inclu
so al uso de la represi6n, ejemplo 1977 cuando irrumpió el ejfircito en la 
UNAM. Otra muestra del control del sindicalismo ftie la propuesta de Sobe
r6n de incluir al personal universitario en un apartado especial : del Ar
tículo 123, aunque éste· no fructificó. 

El 5 de enero de 1981 Octavio Rivera Serrano asumió la· Rector.ia de la UNAM> 
es claro desde su discurso de toma ~e posesi6n que durante su gesti6n bus
c6 la modernización de la UNAM mediante un modelo de organización racional. 
c'omo puede apreciarse en las siguientes medidos tomadas·durante su direc
ción: 

i'.- Atendiendo a la política u'niversitaria estatal buscaba aplicar para -
la organización de la UNAM la planeación como el principal mecanismo 
que asegurara un buen funcionumiento de la institución. Esta idea se 
tradujo en 1982 con el Plan de Desarrollo Institucional, resultado de 
un programa diagnóstico disenado y aplicado por el grupo de tccn6~ra
tas que colaboraban en la Rectoría. Dicho plan pretendía realizar 
cambios en toda la universidad que llevaran fundamentalmente a la el~ 
vaci6n°del nivel acadfimico, a la reordenaci6n del crecimiento de la -
matrícula, al impulso de la investigación y a la búsqueda de mecanis
mos que permitieran adecuar la formaci6n p1·ofesional con el mercado -
de trabajo 471 • 

'i!J 11 ... Pl;in do Desarrollo ln:;.titucion.11, pl.:m rector· que inlcUrillw las ideas de: lo~ univC"r-
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2.- Como resultado de esta planeación se trató de adecuar la fonnaéión 
profesional con el mercado de trabajo, impulsando además la idea de 
la movilidad social vía educación profesional; aunque dadas las con 

diciones críticas· del 'país, esto ya no fue ¡¡ceptado por los universj_ 
tarios que· estaban conscientes del desempleo profesional. Por lo ta!.l 
to, se insistió en la modificación de planes de estudio para adecuar 
los a los requerimient?s laborales 48/.. 

3.- ApÓyo a la investigación que permita adecuar la formación profesional 
con ·el mercado de trab.aj'o, dando preferencia .a lc¡s investigaciones, 
cientH·icas y técnicas que directamente se vinculen al aparato produ.s_ 
tivo 491. Con estas. innovaciones se creyó que se elevaría la calidad 
académica de la UNAM. 

El 2 de enero de 1985 tomó posesión de la Rectoría el Dr. Jorge Carpizo Me. 
Gregor quien ~cnaló en su discurso de toma de posesión lo siguiente, refi
riéndose a lo que es la Universidad. 

" .•. no puede ser sólo crítica, sino fundamentalmente propositiva; ha de -
ofrecer soluciones y plantear alternativas p_ara superar l.os problemas naci.Q. 
nales" SO/ 

!!.!ll 

!!2,1 

sitarios pilra el cambio. Este concebía L! la Univcr!>id.:id como un cornplcjo y divcrf.ifica 
do si:-.tema quci dcbia. hacer frente il sus rcspons¿¡bilid.1dcs". (CESU 11!.iicle Dir.cursor. dé 
TomiJ de Pose!>iÓn 11 , p. (ó). 

11 Una universidad que no forma los recursos humiJnos con la capacidad profcsionill necesa
ria, o que no los cduc<l parti que comprcncl<1n 5U oblig.:ición con el pais, falta a su com-
promiso; profcsionistas sin preparación ilCo.Hli'.!micJ :;on inC'fic<:ice:; pflro:t cumplir su come
tido; profesionh:.tas sin conciencia sociul pierden 1.:i meta de !.U formaciéin" CESU, Oí>· 

cit., pp. 60-61. 

11Se fortalcci6 la invc~tignción a través de la integración de 11 programa5 universitarios" 
de clínica, de emergencia, de illimcntus, de.cómputo, y uno ¡>.Jra divcrsils áreas de lo!'. -
cicncins hwa.11rns y socii.llcs bajo e~ nombre de "Justo Sicrr.:i" • 

• •• En el caso de la inVc!>tignci'6n cienti'fica, el interés por los problemas naciollalcs -
di:!rfo lu9.:1r también .il impulso de la innovilción lccnolí19ic.:i e invc:>tig"ción llplico:tdas 
sin dotritnento de la básic.;1 11 • {CESU, op. cit., p. 65). 

~/ CESU. "Siete Oiscursor. de Tonw rtc Poscr.ión". UNf\lt, 1985, p. 69. 
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De lo que se desprende que tiene como propósito fundamental la moderniza
ción-racional de la Universidad para que ésta se encargue de proporcionar 
los profesionales capacitados para integrarse al proceso productivo e im
pulsar el° desarrollo. 

Otra de las medidas racionales que se busca aplicar durante la gestión de 
Carpizo es la elevación de. la calidad acad.émica. Los técnicos en PedagQ 
g,a, en Planeación Educ~tiva y el Rector, consideran que existe un baj~ 

nivel d~ la calidad académic.a porque no s~ están formando los profesioni~ 
tas de acue.rdo a las neces·idades del aparato productivo. De ahí que tra
ten de adecuar la formación profesional con los requerimientos del mercado 
de trabajo, priorizando por lo tanto el estudio de la ciencia y la técni 
ca. 

" ••• la Universidad existe po~ y para los estudiantes, y éstos se han per
catado de que sin una buena preparación no solamente están destruyendo su 
v.ida profesional y social, ¿ino afectando. gravemente su propi.a existencia. 
De aquí que los jóvenes demanden una educación con mayor rigor· académico, 
una educación que realmente les permita servir al país y realizarse como 
p~rsonas" ll/. 

Esta política moderni~adora dplicada por Carpizo tiene su 1nuyor expresión 
en la reforma que se inicia en ·1a UNAM en 1986. Carpizo parte del recono
cimiento de la.deficiencia académica a nivel de la educación superior, por 
lo cual propone se haga un diagnóstico de la situación de la Universidad, 
que de bJses para aplicar las medidas necesarias que permitan superar los 
problemas de la UNAM. 

/\ part i 1· de 1 diagnóstico se da a conocer e 1 documento sobre Forta 1 cza y -
Debi 1 i dad de· 1 a UNAM. 

Eri el documento plantea los aspectos que a su juicio componen la fortalc-

·~/ Cl~SU, op. cit., p. 72. 
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za de la Universidad y son: 

1.- Congruencia de las funciones y finalidad de la Universidad con Pl pr.Q 
yecto de nación. 

2.- El comrpomiso de la comunidad universitaria con México. 

3.- La Universidad como centro de creación y recreación de la cultura na
cional. 

Además enumera los problemas a que se enfrenta la Universidad, los cuales 
a su juicio son: docencia, investigación y administración. De donde se· -
desprenden otros entre los que destacan: 

1.- La admisión de los alumnos de primer ingreso, debido a la insuficien
cia de la capacidad ·instalada. La capacidad initalada para los alum
nos de primer ingreso de bachillerato es de 40,000 mil lugarei; por 
lo que sólo ~e pueden admitir este ~Dmero. La tendencia será a raci.Q 
nalizar el ingresó a la educación superior. 

2.- La admisión de los que ing1·esan a los estudios de 1 icenciatura en la 
Universidad, debido al cupo y a la demanda en cada una de las carre
ras, tiende a eliminar el pase automático. 

3.- Deficiencia terminal, la cual se· expresa en que de un total de 127, 
910 alumnos, durante el lapso de 1977-1980, que deb,an haber cubierto 
todos los créditos de los prog1·¡¡mas de estudio; sólo el 44.2% de los 
alumnos de bachillerato lo cubrieron, el 31.9% de los admitidos por -
concurso de selección y el 19.8% de los de Prepa Popular. Se buscarl 
un funcionamiento eficiente que permita estimular la velocidad de ca
rrera. 

4.- Deficiencia en la graduación del doctorado y la maestria: e11 el P.e
rfodo 1975 a 1984 sólo el 7.4% alcanz6 la graduación en la mcstr,a y 
e 1 doctorado. 

5.- Variación en la demanda de las carreras. Se busca hacer vbr la nece-
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sidad de racionalizar la elecci6n de carrera de acuerdo a los reque1~ 
mientas del pa,s. 

6.- Hace· referencia al costo real de la educación, el cual se muestra su
perior a la que pagan los estudiantes. Por lo mismo se cree necesa-
rio incrementar 1 a cuota de i nscri pci ón y el pago de exámenes ex trao.r: 
dinarios y practicas, .con la finalidad de -encarecer la educación, im
pidiendo as' el acceso a la educación supe~ior de las clases medias y. 
el proletariado. 

7.- Deficiencia en los Planes y Programas de Es tu.dio: no se han actual iz~ 
do. Hasta la fecha no se han planteado si los profesionistas, tienen 
una función que cumplir en la realidad nacional, o si van a estar en 
condiciones de ocupar un lugar productivo. 

"En muchas ocasiones, al reformarse un Plan de Estudios no se toma en 
cuen'ta él perfil del profesionista y el tipo de habilidades y conoci
mientos que se sol icita.n en el mercado de traba~o·" 521. 

8. - No se presentan programas de trabajo, ni e 1 informe anua 1 sobre éste, 
no hay instancias que evalüen. Por tanto, no hay sanciones prácticas 
para quienes no cumplan. 

Se busca exponer'la necesidad de controlar jerarqutas y la toma de de
cisiones y sanciones. 

9.- La productividad y el compromiso del personal administ1·ativo no son -
siempre los deseables y, e~cudados en el sindicato, no cunq~cn sus 
obligaciones. !lusco. hacer eficiente la administración. 

10.- La libertad académica de los inve~tigadores ha propiciado variedad de 
l'neas de investigación; sin embilrgo, éstos con frecuencia responden 
miis bien a sus propios inte1·eses vocacionales en otros muy particula
res. 

21_/ 
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De aquí que fue necesario controlar los programas y el desempcno aca 
démico. 

11.- Por su dimensión la Universidad posee un peso politice de importan-
cia, por lo que diversos sectores la contemplan como una institución 
más politica que académica, y en aras de la primera interp.retación 
de la Universidad se ha sacrificado el valor académico. Así diver
sos grupos políticos del país intervienen en la Uiversidad, creando 
feudos de influencia a fin de aprovecharlas para fines personales. 
Ataca la pluralidad ideológica y los procesos democráticos. en la 
UNAM. 

En este documento se expresa claramente la polítka racionalista que. adop
tará el actual Rector y que lleva como meta la modernidad de la Universi 
dad, para que ésta contribuya de la mejor manera posible a la reproducción 
'de la sociedad actual. 

En síntesis, se puede decir que dentro de este período (1977-1986) imperó 
lo técnico sobre lo·político, la Uf~AM estuvo organizada "racionalmente" por 
tecnócratas especializados, tales como: rectores, administradores, pedag.Q_ · 
gas, investigadores, planificadores, especialistas en tecn~logía.educativa; 
quienes consideraron que los problemas de la educación son fundamentalmente 
de carácter técnico, y que la solución.a los mismos consiste en la aplica
ción de la medida técnica adecuada para corregir el mal y lograr un funcio 
namiento eficiente de la institución. 

El predominio de lo técnico sobre lo político se escuda en el argumento de 
que los tccnócra tas aplican las me di das técnicas más adecuadas sin interés 
político, pues quieren hacerlas aparecer como medidas neutrales y científi 
cas; éste es a su juicio el único camino para lograr la eficienia. En re~: 

lidad se busca, al mismo tienqJo, limitar la participación democrática de ~ 
la comunidad universitaria en la gestión y toma de decisiones. 

Los tecnócratas se caracterizan por ser autoritarios y cintidemocrfiticos. 
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Imponen verticalmente su idea de lo que es la Universidad y cuál es el P-ª. 
pel de ésta co·n respecto a la sociedad, determinando así lo que se entie!.! 
de por calidad académica. Imponen la idea de que la Universidad debe pre
parar exclusivamente para el mercado de trabajo, adecuando los planes y 
programas de estudio para que el egresado esté preparado en ese sentido . 
. E.s así como tratan de formar cuadros de profesionistas que se incorporen a 
la producción y contribuyan con su trabajo a la reproducción de la socie
dad existente. 

" ••• El proyecto tecnocrat1co -tal como señala Jav·ier ·Mendoza Rojas- no se 
da s6lo por el mane.Jo de criterios técnicos (éstos existen en cualquier e~ 
fera de la vida social), sino por la forma e.amo estos criterios se apl i
can; el tecnócrata es aut.oritario y antidemocrátiéo, acorde con la lógica 
que maneja • 

••• Correspondiendo a las Universidades la fUnción de formar los cuadrns 
.técnicos y profe si ona 1 es que exige el nuevo sector hegemónico de la econo-· 
mía. Este requiere de una Universidad funcional, acrítica, apolítica, y -
de alta calidad académica, de acuerdo con sus normas y valores acerca de 
lo que se entiende por calidad acad~mica {que los profesionistas sepan ha
cer bien lo que el aparato productivo necesita que hagan)" 53( 
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CAPITULO I II 

3.1 Surgimiento de la Escuela Nacional de Economla. 

México después de la Revolución de I°910 presentaba problemas económicos, 
pollticos y sociales que requerían una solución inmediata, para encauzar 
el desarrollo económico. En ese tiempo se 5=ree necesaria la formación de 
profesiona 1 es en Economi a que contribuyan a tal des a rro 11 o. Es as i como 
las primeras inquietudes por formar la Sección de Economla se dan a par
tir del año 1g25, cuando un grupo de licenciados en Derecho y Economistas 
autodidactas empiezan a plantear seriamente la necesidad de estimular y 
desarrollar el estudio de la economía en México 54/. 

Entre los iniciadores figuraban Manuel Gómez Marín, Daniel Cosio Yillegas, 
Miguel Othón de Mendiz~bal, Jesús Silva Herzog, Miguel_S~nchez de Tagle y 
Francisco Zamora, entre otros. 

·En 1~29, siendo director de la Facultad de Derecho Narciso Bassols se fu~ 
dó la Sección de Economía. Los inicios de l~ Sección de Economía result~ 

ron difíciles debido a: 

1.- La carencia de profesores especializados en Economía. 

2.- La insuficiencia de alumnos. 

3.- El rechazo por parte de profesionistas.de la Facultad de Derecho,qui~ 
nes temían ser ,desplazados en el mercados de trabajo. A pesar de es 
te problema, en el período 1934-35, sustentaron su examen profesional 
y obtuvieron su título los primeros cuatro licenciados en Economía. 

3.1.1 Planes de Estudio Anteriores a 1974. 

A. continuación prese,ntamos el ler,plan de estudios bajo el cual se estructuró 

~/ Al respecto véase a Ricardo Torres C. y Gonzfilo Mora en memoria Conmemorativa de la Fa· 
cultad de Economía", UNAM, quienes señalan: "A partir del ano 1915, un grupo de licc!!. 
ciados en Derecho y Economistas autodidactas se preocupan por establecer los estudios • 
econ6mfcos en México al darse cuenta que el pafs después de la Revolución, exigfa .la ·
formaci6n de técnicos que contribuyeran a concret~r la polftica econ6mica"• p. 16. 
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la #ormaci6n de economistas. 

En 1929 "el plan ·de estudios estaba formado por l?S siguientes materias: 

Primer Año: 

Segundo Año: 

Tercer Año: 

Cuarto Afio: 

1.- Sociología General. 
2.- Historia Econ6mica General. 
3.- Teoría Económica. 
4.- Sfntesis de Derecho. 
5.- Geografía Económica. 
6.- Estadística General.Y Económica. -

1.- Sociología Mexicana. . . . . 
2.- Historia de las Doctrinas··Económicas. 
3.- Problemas Agrarios Mexicanos. 
4.·- Historia Económica de México. 
5.- Organización y Funcionamiento de Empresas. 
6.- Contabilid~d y Auditoría. 

1.- Egresos e Ingresos del Estado. 
2.- Seguros y Previsión Social. 
3.- industrias Mexicanas. 
4.- Economía Rural. 
5.- Bancos y Moneda. 
6.- Un curso Monogrlifico de Ferrocarriles, Petr!ileo, Mine-. 

rfa, Comercio y otras. 

1.- Crédito Público. 
2.•· Administraci!in Pública. 
3.- Organización Industrial. 
4.- Derecho Obrero. 
5.- Bolsa y Cambio. 
6.- Doctrinas Socialistas. 
7.- Un curso Monogr~fico de un.Tema Distinto al Terciario. 

Como se puede observar, el plan de estudios comprende disciplinas técnico 
econ6micas y materias teóricas e históricas; sin embargo, los contenidos 
de las materias teóricas presentaban los siguie~tes problemas. 

1.- Los contenidos de dichas materias eran muy generales, lo que impedfa 
obtener un estudio lo suficientemente amplio y profundo. 

2.- Las materias te6ricas no presentan seriación entre sf, por lo que C! 
da curso aparece desligado de los otros impidiendo obtener una form! 
ción adecuada. 
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De aquí_que se pueda consid_erar que existía, mayor interés por impartir las. 
materias técnico-económicas cuyos contenidos estaban mejor estructurados y 
determinados. 

La irrupción de la crisis de 1929 obstaculizó el desarrollo normal del -
plan de estudio porque vino a cambiar las ideas de lo que debería .de ense
ñarse. El primer plan de e.studios estuvo en vigor únicamente por dos años, 
y no contaba con elementos que permitieran una evaluación del mismo. Un 
año después, un grupo de profesores de la Sección de Economía, inició un -
movimiento encaminado a mo?ificar el plan de estudios, logrando en 1931 la 
reestructuración del plan inicial. Dicha reestructuración estuvo orienta
da por el Lic. Miguel Palacios Macedo quien había'realizado estudios de Eco 
nomía en Universidades de París y Londrés. Este plan de estudios s~ reali 
za con el objetivo de dar una explicación a la crisis mundial de 1929, p~ 

ro no aborda la problemática de la Economía Mexicana. 

A continuación se 'presenta el Plan. de Estudios de 1931. 

Plan de Estudios 1931 "Palacios Macedo". 

Primer Año: 

Segundo Año: 

Tercer Año: 

1.- Teoría Económica l. 
2.- Sociología General l. 
3.- Historia Económica General l. 
4.- Geografía Económica ·I. 
5.- Nociones de Derecho. 
6.- Historia de las Doctrinas Económicas l. 
7.- Población. 
8.- Matemáticas Aplicadas. 

1.- Teoría Económica 11. 
2.- Historia Económica General 11. 
3.- Geografía Económica 11. 
4.- Historia de las Doctrinas Económicas 11. 
5.- Derecho de los Bienes, Obligaciones y Contratos. 
6.- Historia Social Económica .. de México 1. 
1.- Elementos de Contabilidad. 
8.- Estadística Económica l. 

1.- Teoríl Económica 111. 
2.- Historia de las Doctrinas Económicas 111. 



Cuarto Año: 

Quinto Año: 

3.- Econom'a Agr,cola. 
4.- Econom,a Industrial. 
5.- Elementos de Contabilidad 11. 
6.- Matem&ticas Aplicadas. 
7.- Población. 

1.- Comercio y Precios. 
2.- Bancos Comerciales, Sistemas. Bancarios y Mercado de 

Dinero. 
3.- Operaciones y Mercados Financieros. 
4.- Finanzas .PGblicas. · 
5.- Elementos de Contabilidad 111. 
6.- Estadistica Económica II. 
7.- Derechos de los Bienes, Obligaciones y Contratos. 

1.- Crtsis Económica. 
2.- Polttica y Legislación Industrial. 
3.- Polttica Comercial. 
4.- Finanzas PQblicas. . 
5.- Elementos de Contabilidad III. 
6.- Estadistica Económica III. 
7.- Derecho Mercantil. 
B.- Una Materia Optativa. 
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Debido a que el plan de·estudios de 1931 no abordaba directamente la pro
blem~tica de la Economta Mexicana, algunos profesores de la Escuela de Co
mercio y Administración encabezados por: José F. Le6n (Director de la mis-· 
ma) se opusieron a la aplicación del plan de estudios y ~ la .existencia 
misma de la Sección de Economfa. El problema se agudizó y fue necesario -
llevarlo a discusHin al Consejo' Universitario que se efectuó el 22 de ene-

. ro de 1931. 

Los argumentos para que la Sección de Economta desapareciera fueron: 

1.- "La carrera de Economfa no asegura a fos estudiantes un sitio en el -
espacio social que les permita satisfacer sus necesidades. 

2.- El plan de estudios no satisface el fin de explicar cómo actQi\ .. el ho!!!. 
bre para satisfacer sus necesidades de bienestar y de servir como con 
sejero de los organismos que tienden a realizar esos fines. 

3.- L·a gran cantidad de materias optativas revela las dudas que se tienen 
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sobre cuáles son los estudios necesarios para el economista. Y la e2_ 
pecialización en ciertas ra111as de la Economía resulta poco práctica -
porque tienen poca demanda. 

4.- El gran número de materias optativas entraña desconocimiento de las 
condiciones económicas de la Universidad Nacional que difícilmente P.Q. 

drta sostener 20 materias optativas •. 

5.- Hay multiplicidad de asignaturas respecto de las cuales distinguidos, 
especialistas han opinado que podrían desarrollarse en sólo unas cin
co.o diez sesiones; p,eligro de no poder delir¡¡itar el campo de cada_m~--. 
teria: 

6.- El bachillerato para el Licenciado en Economía es igual al de los Ab.Q. 
gados, lo que da por resultado estudios profesionales sin anteceden:-. 
tes. 

7.- Por lo menos 25 as~gnaturas del plan ya se imparten en la Facultad de. 
Com~rci.o y Administración 55 1. 

Se ofrece como alternativa que se eliminase la Sección de Economía por ser 
~nnecesaria y que aquellos alumnos que desearan especial izarse en Economía, 
podrían cursar la Licenciatura en Derecho y complementa·r su especializa-_. 
c'ión en Economía cursando materias optativas. 

JesQs Silva Herzog participó en la defensa de la necesidad de que la ·Uni 
versidad sostuviera.esa carrera y preparara técnicos en Economía. 
discurso sostenía: 

En su 

"No.se necesita esgrimir muchos argumentos para que se vea con toda clari
dad la necesidad de preparar técnicos en Economía. No es un lujo el que 
la Universi~ad sostenga·esa carrera; es cumplir con una misión, es llenar 
un vacío· en la cultura nacional, evHando ·así causar en el futuro nuevos,-e 
irremediables males al país ••• Tener como ideal supremo hacer. una carrera 

~/ Citado por Ricardo _Torres, op. cit., pp. 41 'y 42. 
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para enriquecerse, para convertirse en un comerciante, en un explotador, · 
es algo que causa pena siquiera pensarlo porque es pequeño y 111ezquino. La 
Universidad Nacional Autónoma sabe muy bien que su misión consiste en -
crear la alta cultura nacional y en producir hombres de ciencia desinter~ 
sados y generosos que sean elementos de importancia en el progreso . de la 
humanidad. 

"En las mejores universidades del mundo existe .. la carrera de Economfa. La 
Universidad Nacional Autónoma debe desarrollarse paralelamente a esos gra!! 
des centros de la cultura mundial. No hacerlo asf serfa resignarnos a 
marchar a la retaguardia de la civilizac.ión 56/ 

El consejo resolvió de la siguiente manera: aprobar el plan de estudios de 
1931 y legitimó la existencia de la Sección de Economfa. 

ANALISIS COMPARATIVO DEL PLAN ·DE ESTUDIOS INICIAL Y EL DE 1931 

i.- La creación de la Sección de Económica responde a la necesidad nacio-· 
nal de este tipo de profesionistas bajo el principio .de ra~ionalidad. 

2.- El plan de estudios de 1931 ampHa'.la carrera de cuatro a cinco años. 

3.- El plan inicial comprendfa 24 materias y el plan de 1931, 35 materias. 

4.- El plan de estudios de 1931 de mayor profundidad a materias b~sicas 

tales como: Teorfa Económica, de. la cual se establecen tres cursos 
en lugar de uno, se incluyen dos cursos de Historia Economtca General 
y dos ·cursos de Historia de las Doctri.nas Económicas. Existiendo ast 
una continuid~d entre los cursos. 

5.- Se amplfan los cursos de las mate.rías instrumentales o de apoyo: Ma 
tematicas Aplicadas, .Estadistica Económica .• Derecho Mercantil, Fina!! 

~/ Citado por Ricardo Torres, op. cit., pp. 37·40; 
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zas Públicas, etc. 

6.- El plan de estudios de 1931 está más enfocado hacia la formación pro
piamente del economista. 

7.- El plan "Palacios Macedo" estl definido por la formación que su autor 
había recibido en Universidades Europeas dé ahí la preponderancia de· 
materias teóricas generales, descuidando el estudio 'específico de la 
Economía Mexicana. 

En el año de 1934, surgen problemas derivados de los ata~ues que otros prQ 
fesionistas, abogados y contadores principalmene emitían en contra de la 
carrera de Economía, pues consideraban que representaba una seria competen 
ciá profesional. Los conflictos fueron resueltos con la separación- de la 
Sección y la creación de la Escuela Nacional de Economía en 1935. Su pri 
mer director fue el Lic. Enrique González Aparicio, quien había adquirido 
su formación profesional en Europa y a diferencia de otros intelectuales 
de la época; poseía una clara sensibilidad sobre la problemltica mexicana. 

l¡us propuestas educativas se apoyan en la .política educativa de carácter. 
progresista. implementada por el .gobierno de Lázaro Clrdenas, que se expre
san en cursos dirigidos a la población en general sobre la sigutente temá
tica: Problemas Agrarios, Sindicalismo; Cooperativismo y Estadística. Al 
mismo tiempo se da la reestructuración· del plan de estudios de 1931 ~efi-

. nil!ndose cuatro áreas fundamentales. 

/ 

1.- Materias Teórico Generales. 
2.- materias de Aplicación. 
3.- Materias Históricas. 
4.- Materias Aux i1 j ares. 

La propuesta educativa de González Apar.icio está basada en una concepcióñ 
sobre la formación de los Licenciados en Economía y de aquí desprende los 
objetivos que debería cubrir la Escuela de Economía: 
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"Proporcionar a los estudiantes un sentido realista de los problemas de M-ª 
xico y una clara concepción de los problemas sociales, en cuyo centro sie!!! 
pre se encuentra el factor económico. 

1.- Formar economistas con·un seguro dominio de su ramo. 
2.- Estudiar metódicamente los problemas económicos del país. 
3.- Proporcionar elementos técnicos que puedan desempeñar las tareas que 

señala a todo intelectual respon_sable. el- momento. de transformación sg 
cial que vive México11571. 

, 
El plan de estudios de 1936-1938 queda conformado de la siguiente manera: 

l. Materias Teórico Generales. 

1.- Teoría Económica l. 
2. - Teoría Económica 11. 
3.- Teoría Monetaria y del Crédito. 
4.- Teoría del Comercio Internacional. 
5.- Teoría de las Finanzas Públicas. 
6.- Teoría Económica y Social de México. 

11. Materias de Aplicación. 

1.- Econom'ía Industrial. 
2.- Econom'ía Agrícola. 
3.- Instituciones y Operaciones de Crédito. 
4.- Problemas Económicos de México. 
5.- Problemas Agrícolas de México.· 
6.- Política Demográfica. 
7.- Econom'ía de los Servicios Públicos. 

111. Materias Optativas. 

1.- Econom'ía de los Transportes.· 
2.- Problemas de los Monopolios. 
3.- Organización Bancaria en México. 
4.- Seguro Social. 
5.- Organización y Administración de Cooperativas. 
6.- Organización de Mercados y Sistemas· de Crédito Agrícola. 
7.- Organización de Empresas y Origen y Desarrollo del Capitalismo.· 
8.- Estructura Económica de la Unión Soviética. 
9.- Problemas de Economía Dirigida. 

IV. Materias Históricas. 
1.- Historia del Pensamiento 1 y 11. 

El Citado P.ºr Ricardo Torre~. op; cit •• pp. 67-68. 



2.- Historia de las Doctrinas Socialistas. 
3.- Historia de las Ideas Políticas. 
4.- Histo~ia Econ6mica de México. 
5.- Movimiento Social en Mfixico. 

V. Materias Aplicadas. 

1.- Matemáticas Aplicadas. 
2.- Contabilidad General. 
3.- Contabilidad de Costos. 
4.- Análisis de los Estados Financieros. 
5.~ Geografía Económica. 
6.- . Método Estadístico. 
7.- Nociones Generales de Derecho. 
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En el plan se puede observar, una serie de materias orientadas a la forma
cilin de economistas que pudieran planear e in"strumentar programas de ac;uer 
do a la problemática econlimica y social existente. El aparato g~bernamen
tal en estos momentos va definiendo las estrategias que demandaba su inser 
c.f lin en la economf a, y busca a través de algunas carrera.s formar 1 os recur 
sos humanos, que se requieren para el despunte del pro~eso de industriali- . 
zación. 

Podemos distinguir en la polftica educativa de ese momento tres grandes 11 
nc¡!aS: 

L- El carácter· crítico de los·contenidos y la orientacilin socializante -
de la enseñanza. 

2~- Su carácter popular • 

. 3,- La concepción de c.iencia y tecnologfa que promoviera el desarrollo 
del pafs. 

Con base.en )o anterior podemos observar: 

Que la creación de la Sección de Economfa, no se fundamenta en un an! 
lisis de la situación económica, política ·y social del país, que pr~ 

porcionará las .bases y lineamientos para la formación de este profe-
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sionista. Su creación está influenciada por la participación de int_g_ 
lectuales mexicanos con una formación pr~fesional europea ajena a su 
idiosincracia. 

No existía una definicjón sobre el perfil profesional del egresado,de 
su papel en el mercado ocupacional y de lo~ contenidos que respondie
ran a la situación económica nacional. Dándose así'· un proceso de m.Q_ 
dificaci6n constante del plan de estudios. 

El plan de estudios 1936-1938 se inscribe en un momento· clave de la -
historia de México: El cardenismo, donde la alianza entre Estado ·y 
clases populares se expresa en programas de gobierno con un alto con
tenido popular y nacionalista. 

La política educativa es de carácter popular per.o no logra rebasar el 
nivel discursivo, debido a las contradicciones existentes en l.as rel~ 
ciones sociales de producción. 

Por otra parte, es necesario señalar que la creación de la_ Escuela Nacional 
de Economía, se aprueba por el Consejo Universitario· y se apoya en la Ley 
Orgánica de 1933. Dicha Ley fue la más democrática que ha tenido la Uni
versidad Nacional Autónoma de México: el Consejo Universitario.era la má
xima autoridad y su composición era paritaria; lo que trajo como consecuerr 
cia que el Estado ya no controlara la Rectoría y que los herederos del At~ 
neo tuvieran en sus manos su conducción. 

Se puede observar que en este período se modifica el Plan de Estudios y se 
establece un nuevo perfil de formación que.es la preparación de profesion~ 
les comprometidos con los grandes proyectos nacionales. Se amplía la plarr 
ta de maestros que esten de acuerdo en desarrollar el plan de estudios. 

Respeéto al financiamiento, la Rectoría otorga el presupuesto necesario p~ 
ra la gestión de la escuela. 

Así se puede comprobar por las tesis pre.sentadas por 161 pasantes para su 
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examen profesional, los cuales concretan su investigación en los problemas 
economi cos del pa is, ta 1 es como: Producción Agrí co 1 a, Prob 1 emas Agrarios, 
C1·édito Rural, Transporte, Obras Públicas, Finanzas del Estado y Exporta-
ciones. ·En cambio sólo 27 tesis se ocuparon de aspectos teóricos de la 
economía, esto se expli¿a en razón a la orientación de problemas económi
cos del país, trab~jo que los alumnos desarrollaban en laboratorios o en 
instituciones de investigación económica de la escuela. 

Resumiendo, en el per'iodo 1925 a 1938 tenemos: 

1.- La situación económica mundial y nacional ofrecían las condiciones p~ 
ra la formación de profesionistas en el área económica. Debido a que 
se estaba dando el proceso de industriaiización en México. 

2.- Se crean instituciones que requieren profesionistas capaces de anali
zar .e interpretar ios fenómenos económicos del país, tales como: H~ 

cienda y Crédito Público, Banco de México, Banco Nacional de Comercio. 
Exterior y Nacional Financiera. 

3 .• - Desde el inicio de la Sección de Economía, y posteriormente con la 
creación de la Escuela nacional de Economía, no se.tenía un plante~ 

miento acabado sobre el perfil del egresado ni acerca de los estudios 
que respondieran a las necesidades del país. Sin embargo, éstos fue
ron cambiando de acuerdo con las necesidades y la realidad económico
social del país. 

4.- A partir de 1935 se implementa un plan de estudios con orientación SQ 

cialista acorde con la política educativa nacional, aún cuando existe 
una clara contradicción entre la ideología imperante y las relaciones 
sociales que se dan en el proceso de industrialización del capitalis
mo mexiGano. 

5.- Esta tendencia socialista será vigente sólo durane el sexenio de Cár
denas, ya que posteriormente la política económica impondrá una poH
tica educativa que asuma la defensa.Y justificación del sistema. 
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En los. anos que van de 1938 a 1942 asumen la direcci~n de la Escuela Nacio 
nal de Economta Mario Sou~a y el Profesor Jesüs Silva Herzog. En la admi 
nistraci6n del primero no se registran cambios en el plan de estudios (36-
38) pero se crea el laboratorio de Organizaci6n e lnvestigaci6n Industrial. 
Por su parte el Profoso1~ Silva Herzog reestructLwa el Instituto de Inves
tigación Econ6mica quedando integrado por un área de investigaci6n y otra 
de laboratorio. Impulsa el bachillerato eh Ciencias Económicas y funda la 
revista Investigación Económica. 

·La modificación del plan de estudios, se hace en func)ón de una orientación 
más técnica. Se dan cambios en las temáticas de las materias centrándose 
más en cuestiones industriales. 

El plan de estudios 1941-1945 quedó integrado de la siguiente manera: 

Primer Año: 1.- Primer Curso de Teoría Económica. 
2.- Historia Económica General. 
3.- Matemáticas Aplicadas. 
4.- Geogra.fía Económica. 
5.- Nociones Generales de Derecho. 

Segundo Ano: 1.- Segundo Curso de Teoría .Económica. 
2.- Teoría Económica y Social del Marxismo. 
3.- Historia Económica de México. 
4.- Primer Curso de Historia del Pensamiento Económico. 
5.-' Contabilidad .General. 
6.- Método Estadístico. 

Tercer Ano: L- Teoría Monetaria y del Crédito. 
2.- Economía Agrícola. 

Cuarto Año: 

3.- Segundo Curso de Historia del Pensamiento Económico. 
4.- Derecho Industrial y" Previsión Social. 
5.- Contabilidad de Costos. 

1.-
2.-

. 3.-
4.-
5.-
6.-

Teoría del Comercio Internacional. 
Economía Industrial. 
Instituciones y OpP.raciones de Crédito • 
Política Demográfica. 
Análisis de los Estados Financieros. 
Técnica de los Seguros. 

Quinto Año: 1.- Teoría de las Crísis Económicas. 
· 2.- Teoría de las Finanzas Püblicas. 



3. - El Estado y la Vi da Económica. 
4.- Econrnn1a de los Transportes. 
5.- Problemas Económicos de México. 

Materias Electivas y Optativas: 

1.- Organización Bancaria en México. 
2.- Cooperativismo. 
3.- Sistema de Crédito Agrkola. 
4.- Organización de Empresas. 
5.- Estructura Económica de la Unión Soviética. 
6.- Historia de las Ideas Pol~ticas. 
7.- Legislación Fiscal. 
8.- Problema Agrario Mexicano. 
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Del lapso compren.dicto entre 1946-1970 los cambios más significativos en r!:_ 
lación al plan de estudios se dieron en el periodo de Gilberto Loyo e lfi 
genia Mart'inez (1966~1970). Aún cuando en otros períodos se llevaron a c~ 
bo eventos y·ectividades académicas que por su importancia fortalecieron~ 
la Escuela Nacional qe Econom'ia. 

Para efectos del cap'itulo describiremos los cambios en los planes de estu
dio. 

Plan de Estudios 1946-1949. 

Primer Año: (6 Materias de Duraci1in de un l\ño). 

1.- Primer Curso de Teor'ia Econ6mica. 
2.~ Historia Económica General. 
3.-· Sociolog'ia. 
4.- Matemáticas Aplicadas. 
5.- Geograf'ia Económica General y de México. 
6.- Nociones Generales de Derecho. 

Segundo· Año: (6 Materias de Duración de un Año). 

1.- Segundo Curso de Teor'ia Ecpnólllica .•. 
2.- Teor'ia Económica y Social del Marxismo. 
3.- Historia Económica de México. 
4.- Primer Curso de Historia del Pensamiento Económico. 
5.- Contabilidad General. 
6.- Método Estadístico. 
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Tercer Aíio: (5 ·Matedas de Duración de un /\iío y 3 Semestrales). 

l.- Teorfa Monetaria y del Crédito. 
2.- Segundo Curso de Historia del Pensamiento Económico. 
3.- De~echo Industrial y Previsión Social. 
4.- Contabilidad de Costos. 
5·.- Estadfstica Económica. 
6.- Economía Agrícola (semestral). 
7.- Economía Industrial (semestral). 
8.- Organización de Empresas (semestral). 

Cuarto Ano: (Orientación Bancaria y hacendaria)~ (5.Materias con Duració~
de un Ano y 3 Semestrales). 

1.- comercio Internacional. 
2.- Instituciones y Operaciones de Crédito. 
3.- Política Demográfica. 
4.- Análisis de Estados Financieros. 
5.- Primer Curso de Problemas Económicos de México. 
6.- Teoría d_e los Seguros (semestral). 
7.- Derecho Económico (semestral). 
8.- Mercado de· Dinero y Capitales (semestral). 

Cuarto Año: ·(Orientación Industrial), (5 Materias con Quración de un Ano 
y 3 Semestrales). 

Quinto ano: 

1.- Comercio Internacional. 
2.- Instituciones y O'peraciones de Crédito. 
3.- Política Demográfica. 
4.- Análisis de Estados Financieros. 
5.- Primer. Curso de Problemas Económicos de México. 
6.- Teoría de los Seguros (semestral). 
7. - Orga.ni zaci ón de Proyectos I ndus tri a 1 es (semestral). 
8.-· Seminario de Economía Industrial (semestral). 

(Qrientación Bancaria y Hacendaria), (2 Materias con Duración 
de un -Ano y 8 Semestral es). 

1.- Teoría de los Ciclos Económicos. 
2.- Segundo Curso de Problemas Económicos de México. 
3.- La Intervención del Estado en la Vida Económica (semes

tra 1). 
4.- Monopolios (semestral) • 

. 5.- Finanzas Públicas (s~mestral). 
·6.- Impuestos Directos (semestral). 
7.- Finanzas Privadas (semestral). 
8.- Finanzas Públicas de México (semestral). 
9.- Técnica Bancaria (semestral). 

10.- Crédito Agrícola (semestral).· 
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Quinto Ano: (Orientación Industrial), (2.Materias con Duración de un Ano 
y 8 Semestr<1les). 

1.- Teoría de los Ciclos Económicos. 
2.- Seyundo Curso de Problemas Económicos de México. 
3.- La Intervención del Estado en la Vida Económica (semes-

tral). . . 
4.- Monopolios (semestral). 
5.- Organización Industrial (semestral). 
6.- Financiamiento de Empresas (semestral). 
7.- Finanzas Públicas de México (semestral). 
B.- Seminario.de Econom'ia Industrial .(semestral), 
9.- Problemas de Econom'ia Industrial (semestral). 

10.- Problemas de Tecnolog'ia Industrial (semestral). 

Para 1951 se realizan cambios al plan de estudios. adquiriendo importancia 
lo~ seminarios. 

El plan queda estructurado de la siguiente manera: 

Primer Año: 

Segundo Año: 

Tercer Año: 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-

1.-
2. -
3.-
4. -
5.-
6. -
7.-
s.-
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-' 
6.-
7 .-
s.-

. Teor'ia Económica, ler.· Curso, 3 horas. 
Historia Económica General (T). 2 horas. 
Complementos de Matemáticas, 3 horas. 
Geograf'ia Económica (T), 2 horas. 
Sociolog'ia General. 2 horas. 
Principios Generales de· Derecho. 2 horas. 
Contabilidad General (L), 3 horas. 
Laboratorio, 1 hora. 

Teor'ia Econlimica, 2dci .• Curso, 3 horas. 
Teor'ia Econlimica y Social de Marxismo, 3 horas. 
Econom'ia Vial, (T). 2 horas. 
Historia Econlimica de México (L). 2 horas. 
Método Estad'istico. (L), 3 horas. 
Seguridad Social y Derecho del Trabajo, 2 horas. 
Contabilidad de Costos (L), 3 horas. 
Laboratorio. 1 hora; 

Teor'ia Económica, 3er. Curso, 3 horas. 
Teor'ia Monetaria y del Crédito. 3 horas. 
Econom'ia Agrícola (T), 2 horas. 
Economfa Industrial (L), 3 horas;-· 
Historia del Pensamiento Económico, ler. Curso, 3 horas. 
Estadistica Económica (L), 2 horas. 
Análisis de Estados Financieros (L), 2 horas. 
Laboratorio. 1 hora. · 



Cuarto Año: 

Quinto Año: 

l.- Instituciones y Operaciones de Crédito, 3 horas. 
2.- Comercio Internacional (T), 3 horas. 
3.- Teoría de las Finanzas PCtblicas, 3 horas. 
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4.- Historia del Pensamiento Económico, 2do. Curso, 3 horas. 
5.- Política Demogr5fica (L), 2 horas. 
6.- Problemas Económicos de México, ler. Curso, 2 horas. 
7.- Seminarfo sobre Técnica de Investigación. 

1.- Ciclos Económicos (T), 3 hor~s. 
2.- Sistemas Económicos Modernos (T), 2 horas. 
3.- Mercado de Dinero y Capitales (T), 2 horas. 
4.- Intervención del Estado en la Vida Económica (T), 3 hQ 

ras. 
5.- Finanzas Públicas de México {T), 3 horas. 
6.- Problemas Económicos·de México, 2do •. Curso (T), 3 horas. 
7.- Seminario (Asistencia y Trabajo), 2 horas. 

Los. seminarios que se impartían en el Quinto Año eran: 

l.- Ingreso Nacional. 
2.- Organización y Financiamiento de Empresas. 
J.- Organismo de Fomento Económico. 
4.-. ·Problemas Económicos de América Latina. 
5.- Geopolítica. · 581 6.- Historia Económica de México ~ 

Durante el .perlado de 1966 a 1970, bajo la direcci6n de lfigenia Martínez · 
se inicia un proceso de reforma académica. Debido a que .se pen.saba que el 
plan de estudios no respondía a las necesidades de desarrollo del país. · 

Las bases sobre las cuales se inicia ese proceso son: 

1.-

2.-

!!!/ 

"Establecer el sistema de crédito y cursos semestrales, elevando el 
car~cter optativo del trabajo escolar de 5 a 27%. 

Ampliar considerablemente la lista de materias optativas para respon 
der al interés y futura especialidad del estudiantado. 

Todos los planes de estudio fueron tomados de Ricard~ Torres y Gonz:ilo Moreno Memoria 
Conmemorativa de la Facultad de Economia 1 UNAM. · ---
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3. - Agregar cuatro nuevos cursos: 1 ntroducci ón a i'a Economía, Contabil .!. 
dad Socia.1, Metodología de las ciencias Sociales y Economía .del So
cia 1 i smo. · 

4.- Crear el Centro de Economía Aplicada uti1 izando en parte lo que era 
el antiguo la.boratorio. 

5.- Reorganizar el sistema de seminarios a fin de que los estudiantes i~ 
tensificaran en los dos últimos años su participación en seminarios. 
Al .efecto, se _crearon cuatro seminarios cuyos planes de estudio exi
gían trabajar durante cuatro semestres consecutivos: Economía Inter 
nacional, Economía del Sector Público, Economía .de la Producción y 
Desarrollo y Planificación. 

6.- Crear la División de Estudios Superiores, la cual no pudo funcionar 
de inmediato por la dificultad de concebir. discuti.r y aprobar el 
plan de estudios de la ·maestría 59/. · 

Los cambios al plan de estudios ocurridos en el perlado reseñado (1936--

1910). no se pueden ver aisladamente. se hace necesario.reflexionar sobre 
lá situación que atravesó el país durante esta época. para no desligar di ' . 
. chos cambios del mamen.to histórico en el que se dieron. 

En el plan de 1.941-45 podemos apreciar ya las orientaciones de tipo desa
r~ollista puestas en marcha con el gobierno de Avila Camacho. que daban 
paso a la industrialización acelerada del país sobre las bases heredadas 
del cardenismo. 

A nivel superestructural se rompe con la política de corte populista del 
gobierno anterior. con la finalidad de' introducir los ideales desarrolli! 
ta. bajo ~na concepción liberal. En esta óptica las ideas en torno a la 
educación socialista representaban un obstliculo a la nueva situación. 

·ra./ Ricardo Torre•, op •. cit., p; 105, 
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Como seña 1 a Gil berto Guevara: 

"El Estado renunciaba a adoptar un sistema doctrinario -como el socialista
como base de la nueva educación, pero al hacerlo reducia su función educa
tiva al ámbito de un discurso nacionalista abstracto. El nacionalismo en 
la educación "desarrollista" necesariamente debfa ser un nacionalismo abs-. 
tracto que prescindía de un contenido social especifico. · No se trataba 
del nacionalismo popular que·en su momento puso en práctica el cardenismo, 
sino de un nacionali:smo burgués que aspiraba, precisamente, a contener la 
lucha popular 601. 

La educación se constituye como el instrumento a través del cual la pobla
ción puede modificar sus condiciones de vida y hacerse merecedor y partfcl 
pe del progreso resultante de la industrialización. 

Los profesionistas.universitarios se convierten en sujetos importantes pa
ra apoyar e impulsar el 'proceso de modernización que exigfa el pa~s. se e!!! 
pieza a gestar una clase media intelectual con participación dentro del 
aparato gubernamental. La relaciones entre el Estado y la Universidad· se 
dan en los marcos de la concordia y compromiso con el modelo de desarrollo· 
adoptado en esos años. 

De aquf que los contenidos de los planes de estudio esten orientados hacia 
el estudio de materias técnicas que ofrezcan solución técnica y eficiente 
a los problemas económicos. Es necesario destacar, que la preponderancia 
del aspecto técnico impedfa el estudio teórico necesario para comprender y 
fundamentar como funciona nuestra economfa y qué medidas se pueden tomar -
para su gestión. 

3.2 El Foro de Transformación Académica de 1974. 

~/ Cuevara, Gilberto. Educaci6n y Desarrollismo en México. Cuadernos Polfticos 1 No. 25, 
1980, p. 59. 

· ¡ 
1 

1 ¡ 
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3.2.1 Las Formas de Resistencia a los Planes de Estudio Vigentes antes 
de 1974. 

En el recuento histórico esbozado anteriormente se puede observar cla1·a
mente que desde el estab l ecimi en to de la Escuela Nacional de Economía, ·no 
exisfió un plan de estudios que aglutinara a toda la comunidad escolar,las 
frecuentes modificaciol'tes a los planes expresan la presencia de diferentes· 
corrientes académicas y políticas que trafoban .de .in_cidir en la orient11.:-.7 .. 

ción de la Escuela Nacional de Economía. Así podemos observar que del pe
rtodo· que va de 1929 a 1970 se dieron siete modi_ficaciones. 

1.7 1929. 

,2.- 1931. 

Se establece el primer plan de estudios que ofrecí.a sólo -
cursos muy gen~rales. 

Se establece el plan de estudios Palacios Macedo que se ce~ 
traba' en el estudio teórico general pero que no responde al 
estudio de la economía mexicana. · 

3.- 1936-38. Se avocaba a analizar los problemas económicos y ·sociales. 
Se. pretende formar economistas comprometidos con la reali
dad nacional que impulsen el desarrollo social. 

4.- 1941-45. Tiene una orientación técnica centrándose en el estudió de 
temas industriales. pues se da en el marco del modelo desa
rrol lista en el período de Avila Camacho. 

5 .• - 1946-49. Continua la tendencia a la preponderancia de las materias -
técnicas, por lo que en este plan de estudios se incluyeron 
más materias de_ este tipo. 

6.- 1951. Se .da un mayor peso a los seminarios de pree_specialización; 
los seminarios que se crearon fueron: Ingr~so Nacional, Or 
ganización y Financiamiento de Empresas, Organismo de Fome~ 

to Económico, Problemas Económicos de América Latina, GeopQ 



80) 

1 íti ca e Historia Económica de México. La c1·eac i ón de es·
tos seminarios expresan el interés de especializarse en ª2. 
pectos técnico-económicos. 

7.- En 1966-70. Se inicia uri proceso de reforma académica, tratando de ha
cer corresponder el plan a las f1ecesidades del desarrollo· 
del pa'is, es decir, que se tomen cursos a·decuados a los r~ 
querimientos· del mercado de tr.abajo. 

De aquf podemos rescatar que si bien estas modificaciones han dependido m~ 
cho del. contexto nacional e internacional, la participac.i6n de estudiantes 
y profesores en el cuestionamiento de los planes 

0

de estudio, y la búsqueda 
perÍnanente de cambiar los planes de estudio para. tener una formación más 
amplia y adecuada de los egresados también ha sido importante. 

El proceso de tran~formación académica o~urrido en 1974 es uno de los más 
trascendentales en la vida de la Facultad, mismo que analizaremos ensegui
da, retomando fundamentalmente ideas de la revista "Inves~igación Económi
ca" No. 135 que contiene documentos mimeografiados de las distintas mesas 
de trabajo •. Por otra parte, nos apoyaremos en testimonios orales de prof~· 
sores que participaron en dicho Foro, obtenidos a través de entrevistas611 • 

3.2.2 Antecedentes al Foro de Transformación Académica de 1974. 

En 1971 se creó el Consejo General de Estudiantes, Profesores y Trabajado
res (CGEP y T) como un órgano representativo de los diversos sectores de -
la Escuela Nacional de Economfa como una respuesta frente al autoritarismo 
existente; sin embargo, el proyecto era demasiado ambicioso pues habfa que 
abordar, por un lado, la problemática académica y administrativa de la es-

fil/ El gui6n de entrevista aplicado aparece al final del presente capftulo. 
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cuela, y, por otro, buscar los mecanismos para canalizar las diversas de
mirndas de profesores y estudiantes en el sentido de la democratización de 
la ensenanza y.la reorientaci6n de.los contenidos de la carrera. Estíl si 
tuaci6n ·rebasó .la capacidad del Consejo y llevó a su paulatina desintegr_<!. 
ci6n, los profesores lo fueron abandonandC? poco a poco. 

La democratización de la.enseñanza y reorientaci6n de los contenidos,para 
los años 70's, era ya una necesidad inaplazable ~ebido a que existían los 
siguientes problemas: 

1.- Habfa una falta de integración del plan de estudios; cada materia -
aparecía desligada de las demás sin existir interrelación .entre --
éllas. Cada materia se pareentaba como independiente pues no se pe
dían conocimientos previos, ni establecía enlace con las materias 
subsecuentes. 

2.- Los estudiantes no encontraban relación ni utilidad práctica, entre 
las materias instrumentales y las teóricas; de ahí que se diera un 
desprecio a las amterias teóricas pues no se les reconocía en su ver·· 
dadera aceptación. 

3.- Dentro de cada materia no había un programa de contenidos mínimos, 
cada profesor avalado en la "1 ibertad de cátedra" estructuraba su -
propio programa. Por ejemplo, en la revista de "Investigación Econ~ 
mica" 135", se menciona que en un inventario de programas de "lntr9_ 
ducci.ón a la Economíaº y "Teoría Económica", que se hizo el segun
do semestre de 1974 se encontraron 17 programas diferentes en cuanto 
a contenidos basicos en 25 profesores del Area. En las entrevistas. 
realizadas co.n profesores de la Facultad de Economía encontramos, en 
primer lugar, que existen dos posiciones respecto a la consideración 
de la situación académica y política de la escuela antes del Foro de 
1974. Dichas posiciones son: 

1.- Un número menor de entrevistados se inclinó por considerar que 
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el plan de estudios existente antes del Foro de 1974 era adecu~ 
do dadas las condiciones econ6micas y políticas del país. Par 
ten de considerar que la Escuela Nacional de Econom,a de acuer
do al plan de estudios que poseía, se encargaba de formar cua
dros profesionales al servicio del sector público. Por otra 
parte sostienen que el nivel académicb de los egresados era de-· 
ficiente. 

En este sentido se expresó el Profesor Alfonso Gómez Navarro, 
Coordinador del Area de Matemáticas: 

"Yo considero que la situaci6n académica de la Facultad de Eco
nomía y de la ENE, era más estable que en la actualidad· desde 
el punto de vis.ta del profesorado, lo mismo sucedía con el caso 
del alumnado. Considero que existía mayor unificación en los 
objetivos que se perseguían en. ese entonces, que eran general 
mente satisf~cer las necesidades del sector público, y ya los 
estudiantes tenían ese interés de prepararse y estar dispuestos 
para integrarse al mercado de trabajo del ºsector público, post~ 
ri ormente a 1 término .de sus estudios". 

De la misma manera, se manifestó el Seminario de Desarrollo y 
Planificación, a través del ·p.rofesor Jorge Calderón. 

"Existe una tendencia sobre todo en los jóvenes de los 70's a -
considerar que la situación de la Facultad de Economía antes -
del Foro era deficiente, qué el currículum era malo, que el plan 
de estudios estaba mal estructurado y que la. formación era ins~ 
ficiente; yo discrepo con todo respecto de mis colegas Profeso
res de este punto de vista. El punto fundamental es que en el. 
plan que existía antes del Foro de 1974. había una materia obT.i 
gatoria que era. Planeacilín Económica. Comercio Internacional y 
Finanzas Públicas tenían un peso mayor dentrq de la formación -

· académica de los estudiantes y .la Teoría Económica un peso bas-

¡, ·. 
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tante fuerte y sólido en la carrera; había la posibilidad, si el 
maestro era bueno y los estudiantes estudiaban, de hacer un buen e_~ 

tu di o de la Teoría l(eynes i ana y Neo el <is i ca¡ en ca1111Ji o des pué5 con :-
el peso desniesurado que se le dió a la Economía Política y la falta 
de equilibrio relacionándolo con otra~ iireas, pues entraron desequi 
librios curriculares con la formación profesional de los estudian-
tes" • 

La mayorfa de los entrevistados s'ostiene que el plan de estudios -
que existía antes de 1974 ya no respondía a los requerimientos del 
momento, señalando la existencia de los siguientes problemas: 

a).- No había correspondencia entre el plan de estudios y el. desa
rrollo económico, político y social del país. 

Al respeéto Irma Escárcega, Coordinadora del Area de Teoría 
Económica señala: 

"Por primera vez se plantea dentro de las discusione·s prev.ias 
al foro de 74 la necesidad de adecuar los planes de estudio a 
la problemática del país; rebasando un.poco esta idea univer
salista de la educación en México, esto en el contexto más g~· 

neral. En el contexto de la Facultad y dado que éste fue· el 
lug~r donde de alguna manera surgen las vanguardias del movi
miento del 68 se plantea como un requerimiento esencial el 
vincular m1is al ·economista con la problemlitica social del P.!! 
ís". 

b).- Bajo el· plan de estudios que existfa los egresados no obte 
nían una formación profesional.adecuada a los requerimientos 
del mercado de trabajo de ahí la necesidad de una modifica
ción del plan de estudios. 

Como expone Pedro López: 
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"Cuando estaba al frente de la escuela la senara Ifigenia Ma~ 
t'inez de Navarrete, se hahían establecido algunas reformas -
qu·e apuntaban a esta transformación. Por ejemplo lu primer;:¡ 
sería que 1 a escue 1 a contaba con una especie de termina 1 de 
preespecialización, o sea, en ese momento se configuraban los 
p~incipales seminarios de la Facultad. Fue esto una adecua~ 
ción en términos de preespeci~lización, de mejor capacitación 
para el mercado de trabajo, estaba.planteada cierta necesi--. 
dad de actualizar los programas de las materias gue tenían -. . 
gue ver con la práctica profesional de todo lo que se consi-
dera en el currículum académico como Política Económica, au.!! 
que a d~cir verdad ello no fue cumplido sino simplemente es
taba presente, estaba latente". 

c).- Como resultado de los acontecimientos poli'ticos ocurridos en 
1968 y 1971 se da un auge de las organizaciones de izquierda, 
que impulsan en ·las universid.ades movimientos por la democri 
tización de Ja ensenanza. 

El Profesor Pedro López nos dice de qué manera estos aconte
cimientos marcan la pauta para la lucha que se da en diver-
sas universidades, escuelas o facultades. 

"Qué hace el Foro, el famoso Foro del 74 que dió a luz al ªE. 
tual plan de estudios? El Foro expresó otra cosa diferente 
de la dinámica que existía, podíamos decir que entre la mayor 
parte de los profesores y por no decir estudiantes: el Foro 
expresó la irrupción de una nueva corriente o de una corrien 
te ya vieja pero que necesitaba y había luchado por mucho 
'tiempo por expresarse ac;¡démic.a. y. 1101 Hicamente en la Facul-
· tad, No hay que olvidar que el 68 significa una derrota de 
los estudiantes, una derrota de las fuerzas democráticas en 
nuestro pa~s. y tiene que pasar un· tiempo para que haya cier. 
to tipo.de recuperación de las reivindicaciones sociales, en 
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consecuencia el despertar del 71 blsicamen~e tiene como punto 
de localizaci6n,curiosamente de nueva cuenta la universidad. No 
hay que olvidar que el movimiento universitario se desarrolla -
por una lucha reivindicativa en defensa de la autonomía de las 
universidades. Había que recordar que el gobernador de Nuevo 
León había enviado al Congreso del Estado una Ley Universitaria 
donde casi cancelaba la autonomía. Se hacía una unive~sidad -. . 
corporativa donde las corporaciones de la sociedad civil iban a 
tener ingerencia dentro de la universidad empresarios, ra¡liodi
fusoras. Entonces se gesta un movimiento de esa naturaleza la 
defensa de 1 a UNL se esparce y la UNAM a 1 menos sus sectores sQ_ 
ciales de lu:cha expresan su posición en este contexto y reivin
dican la necesidad de la democratización de la enseñanza en té.r. 
minos más globales, .v aM en este contexto es que da a luz el 
nuevo plan de estudios. Coincide con un planteamiento como de
cía anteriormente de la presencia de una nueva fuerza social 
que se ·expresaba a través del ·pensamiento marxista". 

El Profesor Hayashi comparte de alguna maDera este punto de vi~ 
ta. 

" ••• Poco a poco los grupos políticos de la izquierda ·fueron re~ 
catando el papel que le cor.respondfo a la Economía Política. H.!!, 
redamos todo el movimiento del 68 y 71, la lucha por el autogo
bierne en la Facultad de Arquitectura, es decir, había todo un 
movimiento estudiantil reciente de quienes básicamente luchaban 
por una transformación académica, lo cual me parece bien, el 
error está en el enfoque que le.dimos, esencialmente un enfoque 
político, ideológico a una carrera que tenia que ver necesaria
mente con el mercado de trabajo". 

En el contexto más espectfico de la ENE, David Moreno del Semi
nario de El Capital apunta: 

"El Foro del 74 fue un complemento posterior a un Foro de tran~ 
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for111ación política de 1971, en el que se ·inicia aquel proyecto 
de .transformación política, administrativa y académica de la -
Facultad. 

El primer objetivo consist'ia en la democratización de las con
diciones de gestión de la vida académica y ad111inistrativa de 
la escuela, ésta se concretó e~ primer lugar en la destitución 
de Ernesto Lobato. Cuando sale Lobato ocurre un boicot masivo. 
de profesores de la escuela. 

Los estudiantes muy radicalizados en esa época, empiezan a or-, 
ganizar la actividad académica por medio de círculos de estu
dio, de manera que funcionaban sin maestro. Se reun'ian en .los 
salones, hacían guardias, hubo un boicot de los trabajadores, 
de manera que los estudiantes se dedicaban al aseo de las ins
talaciones, del mantenimiento, se dedicaban.ª sostener la vida 
académica. 

Esto fue una especie de época dorada, que duró algunos meses, 
pero que logró consolidar la radicalización política que se h~ 
bía alcanzado, esto hizo que no decayera el ánimo, sino que al· 
contrario .se continuara y se llevara más el tono izquierdista. 

En .este ambiente entra José Luis Ceceña como director gracias 
a que Rectoría tuvo que ceder ante esta situaci6n de auge poll 
tico y no podían imponer un director derechista porque se -
arriesgaban a un levantamiento de toda la escuela que de hécho 
estaba levantada. Con José Luis Ceceña se define un nivel de 
vida democrático, sostenido gracias a la intervención directa 
i:le Ceceña, en esa situació°n es q'!~ .. ~curre el Foro de transfor
mación de 74". 

El Profesor Pablo Arroyo expone lo· que sucedi6 en la Escuela -
de Econ.omfa inmediatamente después de 1971: 
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"A la dirección de la Escuela llegó el Maestro José Luis Cece
ña, ·como un símbolo democrático fundamentalmente; sin embago, 
no fue suficiente el cambio de dirección. Ceceiia entró en --
1972, y en~ezaron a surgir algunas series de movimientos que 
trataban de cuestionar el "Plan de Estudios", la principal in.:!. 
ciativa ~ra incorporar el estudio de la Economía Pol,tica. En 
la escuela también hubo otro factor exterior que influyó mucho 
en la escuela, que fue el golpe de Estado en Chile y que trajo 
a la escuela todos esos pensami•entos 1 ati noameri canos, 1 os cu~ 
les hab,an hecho referencia a la polémfca entre Dependentistas 
y Cepalinos, vienen a México y se incorporan a la escuela y e!)! 
piezan a crear un ambiente de necesidades relevantes. En esa 
época se crea la División de Estudios de Postgrado, con su pla~ 
teamiento básicamente de enseñanza diferente al que ven,a'sie~ 
do el Plan dé Estudios, con planteamiento marxista de Econom,a 
PolHica". 

d).- Otro aspecto señalado por los entrevistados se refiére a la for 
maci6n docente, antes del Foro de 1974 se consideraba que exi1 
t,an profeso~es muy capacitados.para impartir el Plan de Estu
dios existente, como expone el Profesor David Moreno: 

"Con anterioridad a este proceso, durante los años 60's se h~ 

bian estado formando profesores de más o menos buen nivel aca
démico, sobre todo ésto fue propiciado por un auge de la acti
vidad politico-nacionalista que tenia un sentido progresist~ y 

en esta medida formaba parte de las aspiraciones de los estu
diantes y profesores de Economia, la elevaci6n del nivel acad~ 
"!ico. En estas condicione~ se pudieron formar profesores de -
bastante prestigio, de tal manera que en aquel entonces habfa 
buenos profesores en lo que se refiere a nivel profesional,eran 
buenos profesionistas y buenos economistas. 

En primer lugar por este movimiento poHtico de 1974, que sig-



e).-

88) 

nific6 un viraje izquierdista de las condiciones internar de -
la Facultad, todas estas personas abandonan la escuela, de ma
nera que la escuela se queda prCícticament.e sin profeson'!s". 

Al respecto eT Profesor Joaqu,n Vela, opina: 

"En lo acadé.mico pasó también una cuestión, la caída de Lobato;· 
la pérdida de la hegemonfa príista en la escuela de Economía, 
también significó. una pérdida importante de su persona 1 acadé
mico, mucho del" personal académico que ·en esa línea de hacer 
carrera en ei sector público, eran buenos profesores como Da
vid !barra, lfigenia Mart,nez, en el momento en que se produce 
la caída de Lob.ato abandonan la escuela; eso se traduce en que 
en· los siguientes.años de 1971 a 1974 se cambi6 radic~lmente -
la planta de· profesores. Llegaron muchos profesores jóvenes, 
muchos de los que. habían sido estudiantes en .68, mucha gente 
con ideas progresitas, pero, que objetivamente, ya visto al p~ 

so del tiempo; no tenían la preparación que tenían los viejos 
maestros, algunos de esos profesores aún se conservan, pero r~ 
almente digamos, si hacemos un balance objetivo, ya no tenían 
la misma participación, ya son marginales, no se meten casi en 
la vida política ni académica de la Facultad". 

Respecto. a 
ticulación 
contenidos 
shi: 

la actividad académica 
entre las materias del 
que se impartían. Tal 

existía una evidente desar
Plan de Estudios y entre los 
como señala el Profesor H~y~ 

'.'De hecho la· Facultad antes del Foro de 1974 atravezaba por una 
situación de un serio det'.?rioro .académico debido a que no exi.§. .... 
tía una integración en el proceso de conocimiento •. Las mate
rias. estaban demasiado dispersas... Lo que habia era una des
vinculación entre lo que ºsería la teoría de algunas materias -
con una serie de ejercicios (¡ue se daban, se procuraba una cier. 
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ta integ1·ación pero esto no se logró... El desarrollo de las· 
actividades académicas de

0

la Facultad no estaban entrelazadas, 
cada materia veía su propia tematica, no llabia nada que logra
se acuerpar al grupo de profesores de las diferentes materias 
afines y que pudiesen construir ciertas estructuras académicas 
que uti 1 icen un procedimiento más estructurado en forrn\l tanto 
horizontal como.vertical". 

Todos estos problemas existentes en la ENE crearon las condi
ciones adecuadas para la realización del Foro de transformación 
académica de 1974 que a continuación describimos: 

3. 2. Foro de Transformación Académica Descri pc.i ón . 

El Foro de transformación académica ocurrido en la Escuela nacional de 
Economía, en 1974; es el resultado de una serie de discusiones que se v_g_ 
nfan dando al interior de la ENE por lo menos desde tres años antes. D~ 

~ido a la participación de profesores y estudiantes,·hay una idea genera
lizada en e.l sentido que se trata de un proceso democrát·ico sin preceden
tes en la historia de la escuela. 

Se presentaron aproximadamente 50 ponentias escritas que abordaban tres 
grandes temáticas. 

1.- La orientación y contenido de la enseñanza. 
2.- El papel de la investigación y extensión universitaria. 
3.- Formas de gobierno. 

Como elemento central de la problemática que enfrentaba la escuela, se -
planteaba en la mesa redonda encargada de organizar el Foro lo siguiente-: 

"La escuela reciente hoy claramente, los efectos de un progresivo proceso 
de divorcio entre lo que ella es corno comunidad académica y lo que ha ve-. 
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nido siendo el país en lo relativo a su estructura socioecon6mica y poli-· 
tica" t'!:I. 

Se reconocía la existencia de una crisis académica y política en el 
de la ENE y un desfase que se manifiesta en la dificultad enfrentada 
los egresados para colocarse en el mercado de trabajo. Por tanto, 

seno 
por 

en la 
definición de los objetivos de la transformación se hace énfasis en el ca 
rácter crítico de la Economía, la posibilidad formativa de la enseñanza,y 
la pluralidad ideológica como condición necesaria para el debate. 

" ••• El problema estriba lanto en "tecnificar" o en "pone~ al día" la ca
rrera cuanto en definir, de la manera más precisa', para qué queremos la 
enseñanza y el aprendiza de la Economía A un nivel general afirmamos que 
el objetivo debe ser la formación de mujeres y hombre_s capaces de enfren
tar, con actitud crítica, una sociedad nacional e internacional cuyo des~ 
rrollo se sustenta en la explotación" 631. 

Durante 1973 se hicieron convocatorias para mesas redondas, que discutie
ron la transformaci1in académica de la ENE. Posteriormente en Asamblea G~ 
neral se llama a un Foro de Transformacióri Académica iniciándose el 9 de 
diciembre de 1974 en una asamblea integrada de la siguiente manera: 

1.- Delegados estudiantiles elegidos por cada grupo de Teoría Económica 
y de Seminarios. 

2.- Delegados de Profesores de los Colegios y Academias. 

3.- Representación de trabajadores. 

Nueve días después, el 18 de diciembre, se clausura el Foro, cuyas resolQ 
cienes deberían ser rediscutidas en una comisión paritaria de profesores 
y estudiantes en las aulas y academias, para afinar la propuesta y presen 

~./ lnvestigaci6n Econ6mica No." 135, 1975, p. 411. 

~/ Revi&ta lnvcstfgaci6n Econ6mica, op. cit., p. 413. 
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tarla al Consejo Técnico para su aprobación. 

Las propuestas a discutir se apegaría a los siguientes lineamientos: 

a).- "La formación teórica· del economista debe capacitarlo para la. com
prensión crítica de la realidad actual de·MGxico y el mundo. 

b).- El centro y·eje de la enseñanza debe ser la Economía Política que -
incluye el estudio sistemático de la Economía Política propiamente 
dicha, la Teoría Económica y la Metodología. 

c).- La enseñanza de las materias instrumentale~ y las de Economía Apli
c¡¡·da debe capacitar al economista para el ejercicio profesional. 

d).- Al estudio de la Economía Política debe integr~rse el de las Cien-
cías Sociales en general. 

e).- El estudio de las materias histórico-económicas debe desarrollarse, 
con el propósito .de familiarizar al estudiante con la unidad entre 
la teorfo y e.1 de~arrol lo concreto de la sociedad" §i/. 

El Consejo 'Técnico aprobó en marzo de 1975 las resoluciones del Foro ha
ciendo algunos cambios en cuanto a la estructura original', contenidos de 
algunas materias, seriación de materias. y modificaciones en el número de 
horas clase y de créditos. 

El perfil del egresado de la Facultad de Economfa de acuerdo a la resolu
ci6n del Foro de 1974 fue: "La formación de economistas crtticos y cie!J. 
ttficos que se vincularan a las luchas populares del país", lo cual par~ 

cía estar en perfecta correspondencia con el plan de estudios aprobado. 

Al respecto se emitieron en las entrevistas las siguientes consid~racio-
nes: 

~/ Revista lnvestigaci6n Econ6mica 1 op. cit., p. 428. 
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La Profesora I rma Esciircega: 

"El perfi 1 genera 1 que se p 1 anteaba está en e 1 docun1ento que pasa a 1 Con
sejo Universitario para su aprobación, es el de formar un economista cap~ 
citado ~ra enfrentar la problemática de la economía mexicana y vinculado 
estrictamente con las causas de las clases populares. A lo mejor estoy -
parafraseando esto, pero la idea era esa, formar un economista capaz, cri 
tico, en un activo de la problemática social ·que se viv'a en ese momento, 
pues básicamente se empieza a expresar un deterioro del nivel de vida de 
las clases populares". · 

El Profesor Jorge Calderón señaló: 

"El tipo de economistas que se quería era que jugaran un papel en el cam
bio revolucionario en México; había esa imagen ideológica en 74 y la si
gue habiendo hasta. la fecha. Un economi~ta que fuera crítico-analítico -
con capacidad de incidi_r en el campo revolucionario que con una adecuada 
formación de economía marxista pudiera ser un factor del c;ambio social en 
nuestro pa 's. Entonces e 1 perfil fundamenta 1 no era· 1 a adaptación de 1 a . . 
formación de economistas a la e.structura de empleo en México; sino la adaE. 
tación de la escuela a un proyecto ideológico abastracto·de un bloque de 
fuerzas de izquierda". 

Al respecto el Profesor David Moreno se expresó de la siguiente manera: 

ºEn aquel tiempo, las corrientes que predominaban en la izquierda eran C.Q 

rrientes que se habían afinado durante el movimiento estudiantil. De man~ 
ra que era111a posición generalizada, una actitud generalizada a favor de 
la enseñanza del marxismo, había una clara necesidad de profundidad del -
estudio del marxismo en general y del estudio de la Crítica de la Econo
m'a Política en particular. No había cuestionamientos serios sobre ésto, 
todos buscaban cómo imple.mentar éstoº. 



93) 

3.2.4 Resoluc1011es y Actividades. 

Los acuerdos y resoluciones producto de la discusión en mesas de trabajo, 
se dieron a conocer en los grupos académicos y academias de profesores a 
fin de llegar al referendum que avalara los resultados del Foro. 

A·continuación se presentan los acuerdos niás importantes por mesas de tr-ª. 
bajo. 

·Mesa 1: Orientación y Conte"nido del Plan de Estudios; 

a).- El plan contempla dos niveles: Formación básica y preespecializa-
ción. El primer nivel coniprende los primeros siete semestres de- la 
carreta y tiene como objetivo dotar al estudiante de la información 
bhica que requiere todo economista en su ejercicio profesional ,utj_ 
lizando las técnicas modernas de la enseñanza e incorporando conte
n.idos críticos que permitan al estudiante el dominio de la concep
ción y métodos generales de la economía política. Este nivel está 
integrado por las áreas de: 

l. Economía Política. 
2. Teoría Económica. 
3. Historia Económica. 
4. sociología y Política. 
5. Metodología. 
6. Matemáticas y Estadistica. 
7. Des a rro 11 o y Subdesa rro 11 o. 
B. Política Económica. 

La preespecialización tiene como objetivo que el estudiante profundi 
ce en el conocimiento de áreas especificas que lo habiliten para el 
ejerci~io profesional. 

Estos departamento de preespecialización quedaron integrados de la -
siguiente manera: 



Departamento l. 

Po~ftica Econ6mica. 
Sector Público. 
Economía Internacional. 
Economfa de la Producci6n. 

Departamento Il. 

Economía Pol,tica. · 
Historia Econ6mica. 
Cuesti6n Agraria • 

. Desarrollo y Planificación. 

Departamento 111. 

Estadística Economía Matemática. 
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Para la implaritaci6n del plan de estudios se definieron las siguie!!. 
tes tareas: 

11 1. Integrar al nuevo plan al lo., 2o., y 3er. semestres. 
2. Organizar el sistema de seminarios en los departamentos propu

estos en el ciclo de preespecializaci6n. 
3. Integrar todas las materias optativas a los departamentos con

virtiéndolas en cursos de los seminarios del ciclo de preespe
cial izaci6n. 

4. Todo profesor o investigador quedará asignado a uno de los de~ 
partamento propuestos, los que deberán encargarse de coordinar 
sus actividades de acuerdo a las obligaciones que los profeso
res tienen con la ENE. 

5. La División de Estudios Superiores debe poner al servicio de 
la transformación de la ENE todos sus recursos. 

6. Se pide a la administración de la escuela que destine los re
cursos presupuestarios necesarios para la introducción de los 
nuevos planes y sistemas de trabajo académico. 

7. Se propone la inmediata transformación de CEA. 
!l. Se propone que las tareas de di.rección y aprobaci6n de tesis 

pasen a los diferentes departamentos del ciclo de preespeciali 
zación. 

9. Adoptar medidas de reforma administrativas que hagan posible la 
transformación académica. · 

10. El Foro recomienda a los organismos de gobierno se estudie el 
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proyecto de Uni ""rs i dad /\bie1·ta. 

Recomendar a la plenaria di~cuta acerca de· los organismos 
elaborarAn los programas de materias Y. cursos aco1·des al 
de estudios propuesto 65/. 
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que 
pl illl 

bi.- -Resoluciones de la Mesa 2. La Investigación y Extensión Universitaria. 

§1 
§§./ 

Se propone la creación de una materia destinada íntegramente a la 
realización de investigaciones sobre la realidad nac.ional. El obje
tivo que se busca con su creación es el de propiciar la formación de 
economistas que no sólo posean una sólida formación teórica e instr_l!. 
mental; sino que tambiln se ejerciten y capaciten para el anllisis 
científico y crítico de la sociedad mexicana. 

La investigación debe iniciarse en el primer semestre. Esta propos!· 
ci6n se funda en el criterio de que la realización d~ la~ investiga
ciones a partir de los primeros semestr~s posibilita la formación i!! 
tegral y critica del estudiante; Esto es así, dado que, tal como m_l!. 
chas experiencias lo han demostrado, el estudiante aprende con mayor 
interls .un cuerpo teórico, tlcnico o instrumental, en la medida en 
que éste se aplica o se utiliza para el análisis de la realidad 661. 

Para lograr estos objetivos se propone la creación de la Coordina
ci6n de Investigaciones Económico-Sociales (CIES) encargada de coor
dinar y supervisar las investigaciones de lo. a 60. semestres y 
vincularse con los seminarios de preespecialización, 7o. a lOo. se
mestres, para continuar las investigaciones. 

Las caracterís~icas de la CIES deberían ser las siguientes:· 

"l. Que el trabajo de investigación se real ice del lq. al lo. seme~ 
tres ••• 

Revistcl lnvestigaci6n Econ5mica, No. 135, pp. 429 y 430. 

A1 respecto en lü Revista Investigación Económica No. 135 se exponen los objet_ivos que 
se pretenden lourar con la investigación: "Pensamos que hoy las investigaciones en la 
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2. Que este orgonismo desempeñe una labor de coordinución para to~ 
do el trabajo de investigzción que se realice a lo largo de la 
carrera. 

3. Las investigaciones que se realicen en la CJES deben estar es
trecha1!;e11te ligadas y articuladas en el cuerpo teórico e insti·~ 
mental del plan <;le estudios de la carrera. 

4. La elección de tema de investigación ~orresponderá a l~ d?c!. 
sión conjunta de estudiantes y maestros dentro de los organis
mos semestrales de participación democrática, los cuales propon 
drán una variedad.de temas dados por el contenido de las mate'.:" 
rias vertebrales de la carrera que serán escogidas por los dife 
rentes grupos académicos de acuerdo a sus intereses. -

5. • .. ClES es un organismo no autónomo que se encargará de coordi
nar horizontal y verticalmente la realización ·de las investiga
ciones, as, como a proporcionar todos aquellos elementos necesa 
rios, técnicos y materiales para su buen desarrollo. -

6. • .• Es necesaria la participación de maestros de medio tiempo y 
tiempo completo como condición para el cumplimiento de los obj~ 
tivos de la CIES 67/. 

Dado el carácter general de dichas .resoluciones, la implementación -
completa quedaba pendiente al dictámen del órgano provisional. Este 
resolverá sobre los siguientes problemas: 

a).- La forma en que se constituirá y se formará la CIES. 
b).- Las proposiciones concretas de investigación para el "próximo s~ 

mestre. 
c).- Las formas en que participar~n los estudiantes en la elección -

de los temas de investigación y, 

d).- La integración de la planta de profesores. 

c).- Resolución de la Mesa 3. Formas de Gobierno. 

Se acordó por unanimidad la autogestión de la ENE, pues permite la -

ENE deben estar enfocadas no al conocimiento parcelario y tcnocr5tico de los fenómenos 
econ6micos, sino a la comprcnsi6n y cxplicilción de las rela'Ci~producción capita
listas que condicionan la miscri,¡¡ y la explotación en que se encuentran las clases tra· 
bajadoras. . 
Estamos convencidos de que las investigaciones de dicha problemática posibilit:ar:ín a .. 
los estudiantes en la adopci6n de una posici6n que rebase los marcos de una mera crlti· 
ca, permitiéndole asl llegar a una definición que implique un compromiso con la trans--:: 
formaci ón de 1 a soci cdad11 , p. 432. · 

§]_/ Revista lnvcs.tigación Econ6mica No. 135, pp. 432 y 433. 
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participaci6n de estudiantes y profesores en la toma de decis~ones y 
es la forma más idónea para lograr la democratización de la enseiían
za. La ciutogestión permitirfa crear espacios democráticos en los 
que.se de la lucha contra la burgues,a en los terrenos ideológicos, 
teóricos ·y pol'iticos. Por otra parte la democratización de la UNAM 
crearla bases para la vinculación con la lucha revolucionaria .. 

De estos acuerdos se ·determinan los objetivos generales del gobierno_ 
autogestionario que pretendían lograr una mayor participación de la 
comunidad en la vida académica y fo~mas de vinculación con las masas 
trabajadoras 681. 

Las tareas que se aprobaron para lograr el tumpl imi.ento de los acuerdos y 

objetivos fueron las siguientes: 

"l.- Decidir sobre la reforma a los planes y programas de estudio y sobre 
las.formas de enseñanza y asegurar los medios materiales para poner-

2.-

4.-

5.-

6."-

.1 .-

B.-

9.-. 

M_I 

los en práctica. · · 

Definir la orientación y vigilar el desempeño de las acti'vidades de 
investigación socioeconómica. 

Determinar los medios y métodos de la_extensión universitaria y del 
servicio social. 

Intervenir _en la. selección y promoción del personal académico. 

Impulsar la creación de becas, comedores y residencias estudiantiles 
para amplfar el acceso de las capas popu~ares a la educaci6n. 

Decidir sobre la utilización de los recursos de la escuela y vigilar 
su aplicación. 

Recibir y sancionar un informe periódico de las autoridades adminis
trativas de la escuela. 

Supervisar el funcionamiento de Jos servicios académicos de la escu~· 
la.. · 

Impulsar la lucha por el establecimiento de formas democráticas de -

Como se señala en lnvestigaci6n Econ6mica No. 135, 11 ••• lmpulsar ta participaci6n de los 
estudiante~ para que jueguen un papel activo .. v decisivo junto con los profesores en los 
problemas académicos cotidianos de la escuela. 
Ampliar el acceso de las capas populares a la Universidad. estableciendo la& medidas CO.!!, 
cretas para ello ••• ", p. 435. 
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gobierno en otras escuelas y facultades~ ast como a nivel de toda ~ 
la universidad" 591 . 

Respecto a las tareas que la comunidad deberá realizar para el cumplimien 
to de los acuerdos del Foro y que hemos señalado anteriormente, se ,pueden 
agregar dos tareas más de acuerdo a las entrevistas realizadas:· 

1.- La necesidad de formar profesores capacitados .para impartir el nue:- ... _ .. _ 
ve plan de estudios. 

Como expone el Profesor David Moreno. 

"En el momento en que se propone la enseñanza de la Crttica de la Econo
mfa Polttica como aspecto ~entral de la formación de los estudiantes de 
Ciencias Sociales, se estaba presuponiendo que se iba a iniciar un proce
so de formación de profesores. En aquel tiempo no habla gente capacitada 
como para sostener.académicamente.un plan de estudios de esa naturaleza, 
se esperaba, sobre todo.que los seminarios de especialización de los últi 
mos semestres dedicados ·a el estudio de la Crttica de la Economta PolHi
ca -que ya estaban funcionando desde antes. desde los 60's. sin embargo, . 
dentro del horizonte cultural hab1a un auge del estudio d~l mar~ismo. de 
manera que en aquel tiempo era facilmen.te previsible que el estudio del 
marxismo y de la Crttica de la Economra. Polftica se iba a seguir profun
dizando, puesto que cada vez habla más comunicación, más discusión, el ni 
vel de las discusiones teóricas se elevaba constantemente. Los artfculos 
publicados y los que se elaboraban denotaban una preocupación por elevar 
la calidad teórica". 

2.- Evolución constante del plan de estudios, y un impulso a la preesp~ 
cialización. 

Fll Re.vista lnvestigaci6n Econ6mlca No. 135, p. 435. 
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Como señala el Profesor Pablo Arroyo: 

"El Foro de Transformación acordó desarrollar un proceso de e1•aluació11 pe_i_: 
manente al currículum, de tal manera de que no quedara estable sino que hQ 
hiera posibilidades de ir cambiando en el proceso, otra era de que no se 
había podido atender al área, estaba toda esa masa de profesores que 110 h.!!, 
bf'an parÜcipado en el Foro, entonces se les respetó y se les dejó tal 
cual, sólo que se agregaron algunos seminarios, se. agr,ega el seminario d.e. 
la Cuestión Agraria, el de El Capital, qu~dan seis seminarios, el semina-

. rio de Econometrla después~. 

3.2.5 Incumplimiento de Tareas del Foro de 1974. 

La descripción del Foro de· 1974 y la presentación de resoluciones: y tareas· 
que hemos expuesto en los dos apartados anteriores nos permiten hacer una 
exposició'n de cómo se desarrolló este Foro y cuáles eran. los objetivos que 
pretendl a lograr con el cump.l imi en to de las tareas fij.adas. En e 1 presen- · 
te apartado retomaremos Jo antes expuesto, pero ahora trataremos de hacer 
u~ balance sobre el cumplimiento de las tareas establecidas. La razón de 
presentar este apartado tiene como objetivo presentar un análisis de los 
alcances del mismo Foro·de Transformación Académica. Partimos del supues-· 

·-.to de que si las tare(\S acordadas en el Foro se hubieran cumplido, los al
cances académicos hubieran estado más apegados a los planteamientos del -
mismo. Consecuentemente, el incumplimiento de las mismas llevó a que este 
proceso de "resistencia organizada" no lograra trascender radicalmente en 
la vida académica de la Facultad de Economla. 

En primer lugar expondremos algunos incumplimientos que los entrevistados 
nos expusieron en torno al Plan de Estudios; en segundo lugar los incumpl.i 
mfentos ~n torno a la investigación y en tercer lugar los incumplimientos 
r~specto a las formas de gobierno. 

1.- En relación al plan de estudios, veamos que opinan algunos entrevis
tados: Para Pedro López: 

"No se consolidaron·las relaciones hori~ontales en términos de la organiz.!!_ 



100) 

ci6n ·de las materias, no se ha logrado, aunque en la teoría es cierto, pe 
ro en la r~alidad no lo es, los contenidos mínimos por· materia, es una -
anarquía muy grande, y esto no es culpa de los estudiantes, es culpa de 
los profesores. 

"No veo que gran obstáculo pueda existir para que se puedan reunir, debe
ría ser un acuerdo muy fácil. Tu.das el mínimo y si quieres dar más lo 
das. Pero el mínimo es ese y los estudiantes saben de ese programa. No 
hay esa uniformidad. Uniformidad yo lo entiendo no como identidad ideol6-
gica o teórica sino como acuerdos en t!!rminos de cargas acad!!micas". 

De la anterior entrevista, destaca que no existe articulación entre las 
distintas materias: sigue existiendo gran diversidad de contenidos por m-ª 
teria ya que las academias no han fijado programas mínimos, presentándose 
la duplicidad y/o rep~tición de contenidos en materias distintas. 

Respecto a la formaci6n de profesores .se acord6 que se llevaría adelante -
un programa de formación y actualización de profesores70/ .. Al respecto el 
Profesor David Moreno expone: 

" ••• Esos profesores que se debían formar, no se pudieron formar en la medi 
da en que era necesario para sostener ese p1an de estudios. De manera que 
la situación inicial prkticamente fue perdurando. Reci!!n se comienza· a -
jugar con el nuevo plan de estudios todos los profesores que enseñaban la 
principal materia del plan de estudios, Crítica de la Economía Política, -
eran profesores improvisados~ eran profesores que no habían leído El Capi
tal o que lo habían leído muy recientemente y que a lo más veían la oport~ 
nidad de dar Economía Política como una ocasión para leerlo o releerlo. 
Sin embargo, en aquel tiempo eran jóvenes muy entusiastas, recién formados 

"J!l.I Entendemos por formaci6n docente los elementos necesarios para el desempeño de la pdicti 
ca docente, que consiste en el dominio teórico de los contenidos programáticos, ast comO 
de la reflcxi6n conjunta sobre el quehacer docente y tas diversas instancias que atravi!:_ 
aan a esta praética, la institución, el currfculum, el contenido, etc. Esto último im
plica que el maestro cuente con los recursos fundamentales (que no recetas) para su de
sempeño en el proceso de enseñar-aprender. La actualizaci6n consiste en el proceso per""' 
manente de aprcndi za je de 1 os últimos avances de 1 a di sci pl i na que atañe al profesor ,que 
son tanto por iniciativa propia como en cursos institucionalmente diseñados. 
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en el movimiento estudiantil, entrenados poJ,ticamente y entusiasmados. 
Este entusiasmo pol Hico se cont"inuaba en la forma de un entusiasmo teórj_ 
co y cultural, esa gente que se preocupaba mucho por su formación intelef 
tual, cultural y teórica, pol,tica, gente dedicada a leer a entrenarsL En 
aquel tiempo como en el 68 la cultura en Mihdco se vuelve más cosmopolita. 

"Sin embargo, todos estos profesores jóvenes fueron despué.s desgastándose 
conforme los salarios empiezan a reducirse. Las oportunidades de empleo 
en las universidades comienzan a restringirse, todas estas gentes tienen 
que reordenar sus aspiraciones culturales hacia otros sentidos. ·Esto oc~ 
rre en general, no s1ilo con los jóvenes profesores, sino también con los 
estudiantes. En aquef tiempo los estudiantes también igresaban a la ca
rrera con la aspiración de perfeccionar sus estudfos científicos. ~a im
portancia de la postulación de la Crítica de la Economía Política como ª! 
pecto central de la formaci1in de la carrera radica en que ésta estaba ex
presando un ideal generalizado, una aspiración de formación científica. 
Los estudiantes tenían una conciencia clara de sus ambiciones profesiona
les y cient,ficas. Había una conciencia del prestigio de la dignidad de 
los científicos sociales. Ese sentimiento de dignidad de ias Ciencias SQ 
ciales es una característica del auge político, de los movimientos obre
ros y populares. 

"Conforme se van deteriorando las condiciones de vida de la población y -
·conforme se van cerrando los horizontes de las posibilidades de organiza
ción política para su defensa, conforme se va aplastando material y polí
ticamente las condiciones de la población se van también restringiendo e! 
tas aspiraciones. Esto va provocando un ambiente de desatenci1in dentro 
de los estudiantes, de manera que se van cansando. Esto se propicia tam
bién porque la enseñanza de la Economía Política, no pudo mejorar la cal]_ 
dad, sino en muy escasa medida,s1ilo en los lugares en los que se pudieron 
concentrar y sostener a profesores de buena calidad que llegaron en aquel 
tiempo, se pudieron formar algunos pocos estudiantes según las aspiracio
nes que ·éllos esperaban. "Pero m&s bien, en general, la cal ídad académica 
de la formación de los profesores sigui1i siendo insufic1ente para soste-
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ner el ambicioso nivel que se proponía aquel plan de estudios. De maneríl 
que el nivel al que aspira el actual plan de estudio~, en verdad, supera 
1 as capat ida des que se pu di e ron formar du1·ante e~ pe1·iodo. Muy a 1 contr!!_ 
rio de lo que actualmente se di~e. de que existe una crisis del plan de 
estudios, por que éste es insuficiente respBcto a los requerimientos de -
las tondiciones actuales, mis bien la situación es inversa". 

El Profesor Hayashi al respecto ·nos dice: : ......... . 

"Un plan de estudios que en primer lugar hubo que improvisar bastante, no 
había profesores de Economía Política en la· Facultad de Economía, eran -
unos cuantos. Dos o tres, entonces, tuvieron que improvisar y eso en mi 
opinión genera muchos problem~s". 

De las entrevistas anteriores se puede observar claramente que el progra
ma de formación y actualización de profesores no se cumplió, así como ta!!! 
poco la necesidad de la actualización permanente de estudiantes y profes.Q_ 
res que permitieran una elevación del desarrollo teórico del pensamiento 
marxista. 

2.- Respecto al lrea de investigación el profesor.Hayashi nos dice: 

"La CIES es un área de investigación económica y· social, cuyo motivo cen
tral del esquema es enseñar a investigar a partir de la investigación, p~ 
ro como iban a investigar, si no había investigadores. También "tuvieron 
que improvisar, ésto, lo que generaba era que mucha gente no sabía nada -
de investigación. Y nos pusimos a estudiar cómo se investigaba, para en 
señar a investigar, que de por sí es un proceso largo; entonces lo que - · 
tienes es un proceso de descomposición realmente del plan de estudios ac
tua 1 que ti ene que ver con eso y que ti ene que ver con que 1 a integración 
vertical y horizon.tal de las materias está en el papel. Pocas materias 
realmente logran integrarse". 

De aquí que los objetivos que se pretendía lograr en la investigación no 
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se cumplieran debido fundamentalmente a que no existían investigadores i_!! 
tegrados ?l área de la CJES, y no se .forma1·on investigadores con el mane
jo del método empieado por Marx en la Crítica de la Economía Política. 

3;- .Respecto a la forma de gobierno, David· Moreno nos dice: 

"En aquel tiempo como todavía estaban frescas las experiencias del movi 
miento estudiantil, había una relación org~nica·entre·las corrientes pol! 
ticas y las bases estudiantil es, tanto entre los militantes·, que en aquel 
tiempo eran muchos, tanto entre 16s estudiantes que fácilmente simpatiza
ban con éllos. Tenían influencia entre los estudiantes. Lo que ocurrió 
entre este otro sector de la izquierda, izquierda reformista que se man
tiene en el poder, digamos qu~ se institucionaliza. Lo que ocurre entre 
este otro sector digamos informal o que había permanecido hasta hace poco 
tiempo al margen de l~ institucionalidad va a ser un indicador ilustrati
vo de" lo que ocurrió con todas las tendencias que habían culminado en la 
instauración del actuaJ plan de estudio. 

"Esta pérdida de mentalidad, pérdida de vitalidad política de la ·concien
cia organizativa, ·de los grupos políticos va a ser un factor muy importa!!_ 
te para explicar que fue lo que pasó con aquel resultado obtenido del au
ge político consistente en la plasmación de este plan de estudios. 

"Estos grupos políticos se fueron debilitando desde que se inicia la tra
dición de los directores impuestos en la Facultad como: Elena Sandoval. 
Las autoridades de la escuela que eran contrarios de estos grupos políti
cos se dedicaron a golpear sistemáticamente todas las iniciativas y las -
organizaciones de la escuela. Este golpeo sistemático los fue debilitan
do". 

El Profesor Laureano Hayashi agrega: 

. "Creo que es un error fatal de los economistas pensar que hay una idea del 
cambio, y no lo sostienen todos los economistas, lo que pasa es ·que los 
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gru~os políticos que en 74 irrumpieron en el movimiento impusieron esu -
concepción, pero está mal. Yo pienso que jamás Marx .Pensó que la ciencia 
económica· era una cosa aislada, ni a pa1·tir de todo su desarrollo teórico 
él pensó que era 1 o ú~i co y que 1 o de miis a tras s.e quedaba para e 1 basure 
ro. Al contrario yo creo que el proceso es.que niegan con esto toda la 
concepción materialista y eso da como resultado también que el plan de e2. 
tudios esté fundamentalmente ideologizado". 

De lo anterior se deduce que se dió un proceso que llevó a la pérdida de 
la unidad de los grupos políticos·que permitiera sostener el coogobierno, 
el cual se pierde y se inician las imposiciones de directores. Por otra 
parte, las pugnas· internas de los grupos de izquierda llevó al divisioni.?_ 
mo, dando así una imagen de de.bi 1i dad y falta de e o hes; ón frente a las ª.!!. 
toridades. Paralelamente a esta división de la dirigencia los grupos po
ltticos se van separando, cada vez más, de sus bases. Las acciones de - · 
los grupos se van odentando a la vinculación con las organizaciones cam
pesinas y populares en menoscabo de la actividad académica y la consolid~ 
ción teórica dentro de la Facultad. ·se cae en el activismo y se desatie!! 
de la formación teórica de los estudiantes y la formación de profesores. 

Con lo expuesto es claro observar como el incumplimiento de las tareas -
acordadas en el Foro de lg74, impidieron que éste lograra la transform_!!. 
ción académica planteada. 

Dando por resultado que los logros del Foro quedaran como algo escrito y 
respetado formalmente en el papel, pero que poca vinculación tenta con el 
accionar espectfico, cotidiano, de los sujetos participantes. 

3.2.6 lModificación Curricular o Introducciónce Algunas Materias·al 
Plan de Estudios? 

En este apartado pretendemos hacer un análisis del Foro de Transformación 
Académica de 1974, para exponer cuáles fueron los avances de dicho Foro a 
nivel académico. Para tal efecto consideramos necesario exponer, en pri 
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mer lugar, que usualmente se considera que "plan de estudios" y "curricu
lum" son sinónimos, lo cual es falso. Dicha confusión trae como consecue.r:i. 
cia que se piense que una modificación del plan de estudios implica neces.<:!_ 
riamente una modificación del currículum. 

Pro ejemplo para Raquel Glazman y Lourdes de Ibarrola, investigadoras del 
CÜE: 

"Por pla.n de estudios entendemos el conjur¡to de estructuras académicas -
ca-organizativas que posibilitan y propician una forma específica y legiti 
mada de acc~so al conocimiento" ]Jj. 

De acuerdo con esta conceptualización, el plan de estudios corresponde al 
orden y jerarquía de los contenidos establecidos en materias, áreas o módQ 
los. Sin embargo, otros componentes fundamentales para con la formación -
profesion~l, ·como serían la práctica docente, los códigoJ grupales, la ig 
terna l i zaci ón de pautas de conducta y la actitud hacía· e 1 conocimiento, no · 
son tomadas en cuenta por esta defi.nición. Estos aspectos tan ·importantes 
para conformar la formación profesional son considerados dentro de un co.r:i. 
cepto más amplio. 

Por ejemplo para.Eduar.do Remedi: 

"Currículum es .el espacio particular en que socialmente se sistematizan,en 
términos de selección y orden, los contenidos. Por tanto en este lugar 
particularizado donde se transmite y se evalúa el saber legitimado y vali
dado en lo social ••• En este sentido el conjunto de componentes que cons
tituyen la expresión del currículum: P.ropósitos, objetivos, contenidos y/ 
o simultánea en orden temporal, están delimitados por esta función: La 
transmisi.ón y aprendizaje del orden y ·la forma conceptual (que da cuenta 
d!ll abordaje y transformación de lo real), señaladas por los ''.sistemas no.r.: 

11/ Raquel Glazman y Mnric:s de lbarro1a. "Di5eño de Estudio de Planes, 11Modelo11 y Realidad 
Curricular, Revista. Foro Universitario, No. 38, enero de 1984, p. 2. 
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mativos y de poder de la sociedad" 72 1 

El currículum expresa así el conocimiento válido y legítimo. La escuela 
aparece así como una institución encargada de transmitir y reproducir el -
saber socialmente válido y la ideología dominante. No obstante exi_ste tam 
bién dentro de la escuela otro concepto de curr'iculum no oficializado. 

"El currículum oculto", el cual nos expresa una serie de manifestaciones 
y actitu<!es en las relaciones maestro-alumno, alumno-e_scuela, que no son 
controladas ni definidas en el currículum oficial, generando de esta mane
ra nuevas formas de convivencia escolar y de apropiación.del conocimiento. 
La existencia de estas formas propias; de acción," de organización, de rel]!_ 
cióñ, de aprendizaje, expresan la posibilidad, en el :imbito escolar., de ªE. 
cienes contraculturales, propias de la dinámica gener.ada por la comunidad 
escolar en relación a su entorno social. De esta consideración se .despre~ 
de que la escuela es un espacio cuya realidad curricular oficial y oculta 
genera la participación activa de.los agentes que intervienen en el proce
so educativo, como suje~os que pueden estar cuestionando l modificando -
c.onstantemente los postulados de la currícula oficial. De ahí que, como 
hemos expuesto en el capítulo 1, la escuefa no es sólo un aparato ideológf 
co encargado de la reproducción, pues ninguna forma de dominación es siem
pre completa, ya que como señala la teoría de la resistencia; existen siem 
pre acciones de resistencia de los agentes que participan en la enseñanza 

·que pueden generar niveles de organización, de aprendizaje y de acceso al 
poder, fuera del control oficial. Al respecto Giroux nos dice: 

"· •• Al ubicar a los maestros y a los estudi_antes en esencias específicas y 
en las condiciones de práctica podemos acceder a una mejor comprensión de 
la forma en la que el proceso de control social opera en las escuelas y -
cu:iles pueden ser sus relaciones con procesos paralelos que existen fuera 
de las escuelas y dentro de las estructuras de la sociedad misma, así como 
con la m:is amplia distribución del pod~r" 731. 

EdiJardo Rcmedi. Currtculum y Acci6n Docente", Memoria Encucntró sobre Diseño Currfcu .. -
lar, UNAM, 1982, p, 12~. . · 
Jlcnry A. Gi roux. 11MSs al 1~ de la Teorfa de la Correspondencia". En la Nueva Sociolo-
gfa de la Educaci6n, Ediciones. El Cabalt1to, 1986, p. 5~ 
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Por lo. tanto, el currículum no puede ser reducido al· simple listado de lll!!_ 

terias, con sus objetivos programdticos y su respectiva bibliografía, si
no que es algo mas. El currículum nos habla de los metodos de enseñanza 

y evaluación, de los reglamentos, premios y castigos institucionalmente 
establecidos, así como de las diversas relaciones entre alumnos con alum
nos, de éstos con maestros, de maestros con maestros, de éstos con las a~ 
tdridades, etc. El currículum nos habla de la asimilación de unos deter
minados contenidos, pero también de las normas y hábitos necesarios para 
el desempeño profesional. 

Con estos elementos creemos que ahora es posible hacer un análisis sobre 
la trascendencia del Foro de 1974. Es decir, queremos determinar hasta -
qué punto modificó la estructura académica de la Facultad de Economía, .si 
fue sólo una modificación ·de plan de estudios o implicó una modif.icación 
curricular. 

Al respecto sostenemos que el Foro de 1974, se suscribe como una acción·
de resistencia organizada que surge como una respuesta a la iniciativa de 
l~ rectoría quien a través de la comisión de "Nuevos Métodos de Enseñan
za", a partir de los 70's impulsa la modificación de los planes de est~ 

dio .en las distintas escuelas y facultades. La propuesta de rectoría pr~ 
sentaba fundamentalme11te dos problemas: 

l.- Esta comisión se integró por Sociólogos, Pedagogos y Psicólogos, 
quienes tenían.diferentes bases teóricas y formas diferentes de con
ceptualizar la realidad, generando una serie de discusiones que no -
permitieron llegar a acuerdos; por lo cual, la propuesta no estába 
bien estructurada ·y fundamentada, quedando prácticamente en manos· de 
cada escuela y facultad su fundamentación y aplicación. 

2.- La propuesta metodológica se orientaba a la modificación del plan de 
estudios y no a la transformación curricular, lo que expresa una li
mitación teórica de la comisión, y, por lo tanto, una limitación de 
la trascendencia de su propuesta. · 



108) 

La ENE retorna esta propuesta de modificación de plan de estudios y organi
za internamente ·1os mecanismos que llevarían a dicha modificaciú11, el r.§_ 
sultado es el f'oro de 1974. En este Foro interviene ln comunidad escolar. 
pero se carece de gente preparada pedagógicamente que pudiera orientar las 
propuestas e i ns~rumentar los trabajos. Debido a esto, en las mesas de 
trapajo, las discusiones se sesgaron hacia el aspecto pol,tico, descuidari
do los elementos pedagógico~; La discusión se centra fundamentalmente en 
lo que se debe ensenar y lo que no se debe ensenar. 

La política educativa creó ~l espacio adecuado par~ qué se desarrollara una 
crHica a la formación del economista, bajo la teoría desarrollista y tec
nicista, por considerarla oficialista y como una imposición que asegurara 
la formación de cuadros profesionales al servicio de la clase dominante; 
por lo que, la comunidad acuerda dar otro contenido esencialmente :diferen
te a la fo.rmación del economista y es el de formarlo bajo la teoría marxi~ 
ta. De ahí qÚc el eje centra.l de la carrera sea la Críti.ca de la Economía 
Política, que asegurar~ la formación de economistas crTticos comprometidos 
socialmente. En este aspecto podemos decir: Que el Foro del 74 significó 
una modificación del plan de estudios, que el plan de éstudios aprobado -
significaba una alternativa de la comunidad· escolar que ~echazaba el plan 
de'e~tudios oficial. 

De lo anterior concluimos que, el Foro de 1974 significó: 

i.:. Sólo una modificación del plan de estudios y no del contenido curri
cular. 

2.- Una acción de resistencia organizada. 

3.- Existe .una limitación de los alcances del Foro, debido al incumpli
miento de las tareas mínimas para su aplicación; por lo tanto queda 
subsumido a la cultura dominante. 
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4. f\nllisis Curr,cular de la Facultad de Economio. 

4.1 Introducción. 

El presente cap,tulo tiene como objetivo exponer la situación académica 
que en la actualidad prevalece en la Facult-ad de Economía. Emprender .es
ta t~rea tiene varia5 dificultades, entre las cuales podemos senalar la 
carencia de investigaciones sobre la temática. Esto significa que tendr~ 

mas que recurrir a la entrevista de los sujetos participantes de la insti 
tuci6n, lo que a su vez tiene como limitante que toda opinión no nos per
mite conocer la realidad en sus diversas dimensiones. Así, cada indivi
duo interpretará a la realidad de acuerdo a como la vive, en oposición a 
como la vieven e.interpretan los otros. Sin embargo, la entrevista al. 
darnos s6lo el conocimiento aparencial de la realidad,. aquello que se mu
estra en lo inmediato y ocultar la esencia del fenómeno, será un instru
mento útil para la construcción de nuestro objeto, pero considerando esta 
1 imitan te. Por 1 o tánto tendremos que superar esta dificultad recurri en
do al estudio del curr,culum, a través del trabajo de campo,.donde nos i~ 

volucraremos en la cotidianidad del quehacer académico de la Facultad. 
Así, con estas dos formas de trabajo trataremos de comprender la situa
ci1in académica actual de la Facultad de Economía. 

4.2 Entrevistas a Profesores de la Facultad de Economía. 

Para tratar de explicar la situación actual de la Facultad de Economía r~ 

· currimos, en primera instancia, a entrevistar a algunos profesores de la 
Facultad. De dichas entrevistas obtuvimos los siguientes datos: 

El Profesor David Moreno nos dice que el deterioro del nivel académico de 
la Facultad no se debe al plan de estudios implementado, sino al dete'rio
ro de-ias condiciones materiales y políticas en las que se ha tenido que 
trabajar. Resultando, por tanto, que el plan de estudios supera las con
diciones en las cuales se trabaja y la izquierda manifiesta una incapaci
dad para sostener dicho plan de e\itudios 74 1. 

~/ 11Las condiciones actuales, señala el Profesor David Moreno, académicas, econ6mica:; y • 
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Por su parte el Profesor Pedro L6pez senala la nece~idad de inclui~ en el 
plan de es:tudios la historia del pensamiento económico para una mejor fo.t:: 
maci6n profesional. La existencia de una pluralidad del pensamiento eco 
nómico por los diferentes seminarios existentes, aunque señala que no 
existe interrelación entre ellos, ni entre las materias del plan de estu
dios. Por otra parte considera que una gran deficiencia es que se ha de2_ 
cuidado la enseñanza de la. política económica que, a su juicio, es la que 
capacita al profesionista para el mercado de trabajo, de ahí que conside
re necesario reforzar su enseñanza 75 / 

poltticas, esttin por detrás, muy por debajo al nivel al que aspira el plCJn de c5tudios. 
El plan de estudios, es un plan de estudios como para mejores condiciones, rebasa las 
condiciones actuales. 

Este dcsfasamicnto que es el que en verdad existe, que e5 inverso al que r.omunmentC se 
señala, exprcsil una sitauci6n de crisis, no en el plan de estudios vigente,. sinq en las 
condiciones en las cuales se ha querido implementar. · 

Si los resultados no hao sido ·satisfactorios, si el marxismo ha sido desprestigiado,si 
la enseñanza de la Crftica de la Economía Polftica ha resultado en una enseñanza dogmá 
tica 1 ·superficial, repetitiva, ésto se debe a que las condiciones en las cuales los--= 
profesare::. han tenido que formarse y hemos tenido que trabajar nO nos han permitit.lo 
cumplir con los requisitos de este plan de estudios. Lo que ostti en crisis son las 
condiciones en que trabajamos y nos formamos los profesores ·y no en el· plan de estu .. 
dios ( .. ,) 
El resol tado de todo esto ha sido dcnt'ro de la vi da académica de 1 a Facultad ( ••• ) 

En la actualidad lo que cstamo::. viendo es una situaci6n en la que una parte de la iz-
quterda1 como es la implemontaci6n del plan de e::.tudios que tenemo::. no puede ser ::.ost!:, 
n1do por la propia izquierda, la izquierda no tiene capacidad política y te6rica para 

, sostener este plan de estudios, los rcvasa, esto es lo que ocurre. En todo caso este 
deterioro del nivel académico debe considerarse como un resultado de la represión sis
tem:itica ccon6mica y polftica, sobre las condiciones en las cuales los estudiantes: 0!:_ 
ben estudiar, vivir para estudiar, trabajar para estudiar y comer para estudiar. Y las 
condiciones también, en las que lós profesores tienen que enseñar, formarse para ense-
ñar, comer para enseñar, etc.". · 

?É...I Al respecto P.cdro L~pez expone: 

" ••• hubo un gran error, se nos olvid6 la historia del pensamiento econ6mico, ise nos .. 
olvid61 1 y hay que ref vindicar evi dentcmente 1 a presencia del pensamiento econ6mi co en 
su visi6n hist6rica. 

Se consolidaron los seminarios, y los seminarios expresan algo que hemos defendido, C!. 
si la mayor parte dentro de la Facultad, independientemente de la militancia politica 
o la ideología que sustentamos, o la visión te6rfca en que nos basemos, existe una gran 
pluralidad. Por ejemplo, el seminario de economia de la producci6n no tiene nada que 
ver con economfa polftica, el seminario del sector externo, seminario do desarrollo y 
planificaci6n, el seminario del capital• sector agricola 1 aunque aht ha habido proble
mas pero sbn de otro _tipo. Entonces se consolida lo que se habia venido dando a partir 
de 68; pero resulta que lo que no se lc..'.:}ró consolidar, quizá porque faltaron los rccu!. 
sos humanos para hacerlo, es el área de la polftica ccon6mica 1 ese es el gran talón de 
aquilcs de la Facultad porque finalmente uno les puede enseñar a los muchachos las di
ferentes tendencias del pensamiento económico, pero no puede ser uno irresponsable pa· 
ra dejarlos sin preparar para ganarse la vida, y los muchachos se ganan la vida en el 
campo de la politica ccon6mica 1 porque no todos los que salen van a ser profesores e -
tnvesttgadore::. 1 entonces la escuela tiene una gran deuda con la gcncraci6n en que no ha 
podido enseñar la polTtica empresarial. 
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.Al respecto el Profesor Jorge Calderón considera que las condic~ones actuQ 
les.exigen una formación polivalente de los economistas, para la ·capacita-

ción paru el mercado de trabajo, seiiala que dicha formación no se d8., por-. . 
que,·a partir de 1974 tiene preponderancia la enseñanza de la crítica de 

la econom.~a política, y se ·disminuye la carga de materias instrumentales -
fundamental es en la formación del economs ita. Por otra parte, seña 1 a que 
al oficializarse la enseñanza del marxismo, ésta pierde su carácter cante~ 
tatario y revolucionario, por lo ·cuc:l se convierte en un nuevo "deber ser" 
"deformado" y "burocrátizado" 76 1 

"Í 

El Profesor Laureano' Hayashi nos indica que se forma al economista con· mu
chos conocimientos generales, con capacidad critica, pero nada específico, 
lo que lo descalifica en el mercado de trabajo, además _de· que señala que 
·la carga de materias ·semestrales es excesiva dadas las condiciones en que 
se estudia 7? / 

!l./ 

11la escuela requcria desde mediados de JoS BO's, plantea el Profesor Jorge Calder6n,una 
formación polivalente de los economistas; en rubros que no s61o no fueran los viejos ru 
bros: f f nancieros, presupuestari oto, comercio cxteri o, sector pübl i co y pol f ti ca económi'=. 
ca, sino nuevas áreas de conocimiento y especialización que abrieran e hicieran más·am .. 
plio el campo de trabajo de los economistas. El plan del 74 fue una doble regresión en 
el sentido de que da un peso desmesurado a la enseñanza de la economia polftica y por 
otro lado no cubre, disminuye el peso de la vieja form.:ición en polftica econ6mica, fi
nanzas públicas, etc.,, y por otro lado, no abre el estudio a Jos nuevos campos de la en. 
aeñanza de la economla en todos los rubros mencionados; y no insertó a la Facultad, qu"e 
es lo mSs preocupante, en Ja revolución cientffic~ y técnica, que se empieza a formular 
a partir de la década de los 70 1 s ( ••• ). Aparentemente es revolucionario enseñar e1 .. -
pensamiento marxista, pero cuando el pensamiento marxista deja de ser enseñado en· base 
a los intereses del alumno y se convierte en una obligación curricular, entonces la re
flexión sociali,sta deja do ser una reflexión autónoma, autogestionaria, propia de cada 
quien, en función de sus convicciones polfticas e ideológicas, se convierte en un fac .. 
tor ·curricular, impuesto autorft,1riamente por una burocracia escolar( ••• }. En otras 
palabras, el marxismo se convierte en un pensamiento autoritario y buroc:itici:> como par· 
te de una currfcula escolar que no tiene relación con una praxis social alternativa y .. 
revolucionaria". 

""laureano Hayashi 1!señala Jo que sf siento evidentemente, es que el detrimento de la en
&eñanza; pues se 1 e ati burró a 1 estudf ante de muchos conocimientos, o sea formar econo
mistas crfticos, pcr;o con un conocimiento tan amplio, tan amplio, que no tienen conoci
mientos especfficos para apJ icarse en ciertas tareas en el mercado de trabajo ( ••• ),de,! 
conocen Jo concreto de ciertas partes de Ja Ciencia Económica en las cuales se pueden 
aplicar y evidentemente encontrar trabajo; esto desde luego Jo que hace es que se requi!, 
ran también estudiantes de tiempo completo, porque tienes un plan dt! estudios donde un 
estudiante debe 1 J evar seis materias, cumpl f r con scls profesores, con una serie de re
querimientos. 
Entonces tienes un programa para estudiantes de. tiempo completo, pero jamSs se pensó -
que ·los estudiantes de Ja F.E., trabajaban( ••• ), ante Jos requerimientos de seis maes
tros, los estudiantes empiezan a preócuparso por facilitarse el camino, no pueden acumu 
larlo todo, comienzan a facilitárselo l9ómo?, pues b3sicamentc inscribiéndose con maes-=-
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El ~rofesor /\lfonso Gómez Navarro nos dijo que existe un grupo de egresa
dos muy capacitado, pero también un grupo de egresados muy mal preparado .• 
debido ai plan de estudios "populist.a" 78 1. 

De las entrevistas presentadas anteriormente, podernos deduci~ lo siguien
te: 

1.- Existen tantas opiniones sobre cuál es la situación académica actual 
de la Facultad de Economía, como agentes que en élla. intervienen, es 
decir, cada quien tiene una opinión diferente, que depende de su prQ 
pía experiencia personal y de los compromisos políticos que pueda t~ 

ner. 

Al respecto podemos sintetizar lo que nos dijeron los entrevistados: 

a).- ~l problema son·las condiciones de estudio y trabajo·y n6 el plan de 
estudios. 

b}.- El problema es la insuficiencia .de cursós de política económica para 
formar al estudiante para el mercado de trabajo. 

c).- El problema es el plan de estudios la carga a Economía Política Y.el 
descuido de las teorías económicas, así como la falta del estudio de 
las corrientes modernas. 

d).- El problema es que se dan demasiados conocimi~ntos al alumno (SIC). 
e).- Si hay buenos economistas egresados de. la Facultad. 

Se puede así apreciar como las op1n1ones son tan diversas y en algunos c~ 
sos hasta opuestas sobre el análisis del mismo fenómeno, de lo que deduci 
mos que estas opiniones sólo .nos expresan la apariencia de la situación -
actual de la F.E. 

~/ 

tros "barcos", o exigiendo que los maestros· empiecen a calificar con trabajos,cosa:¡ más 
el .-mentales, eso efecti vamcnte da 1 ugar a que en 1 a F. E. muchos estudiantes se meten a 
los semestres y tratan de abarcar el mayor número posible de materias, pero porque sa
ben cu:iles son mlis fáciles y cuáles más diftciles y van facilitándose el camino". 

El Profesor alfonso Gómez Navarro plantea: 11El egresado de la Facultad en este plan de -
estudios, ex i :-.ten cconomi s.tcls mejores todnvi a que en .1974, es decir, yo con si dcro que -
en la actualidad, no obstante que es un número muy pequeño 16gicamcnte en relaci6n a la 
magnitud d el a escuela, s.i existen economistas aquf, que s.al en muy bien preparados de -
la Facultad, en todo los aspectos, tanto en el Smbito técnico, politico y soc.ial de la 
carrera de Eco"nomía .• Lo que sucede lógtcamel""!te, es de que existe un grupo Lno1, en el 
que salen muy mal preparados, debido a los. defectos. populistas, que yo considero que tu 
vo o que no supo sostener el proyecto de 1974". -
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2.- Para llegar a conocer la realidad actual del~ Facultad de E~onomta, 

no basta con testimonios de opihi6n, puesto que éstos nos presentan 
s6lo el aspecto aparencia] de lo que realmente ocurre. 

·3.- Es neces~rio buscar un mecanismo de conocimiento de la realidad aca
démica de la Facultad de Econom'ia que nos permita llegar a la esen-
cia del problema. 

4.- Consideramos que el análisis curricular nos permite trascender del 
estudio de lo aparen.cfal al descubrimiento c;fe l¡i esencia y poder así 
expHcarnos la realidad. 

4.3 Investigación de Campo. 

Para tratar de conocer la esencia de la situación actual de la Facultad r~ 
currimos a li! investigación de campo. En primer lugar, realizamos encues
tas con alumnos y entrevi sta·s con profesores y coordi n.adores de A rea, so- . 
bre la práctica docente. 

L~s opiniones sobre la práctica docente arrojan diversas posturas. ·obser
vamos que el individuo a nivel discursivo sostiene posiciones que en su· 
q.uehacer cotidiano no cumple, aunado a que muchas respuestas son espontá
neas, sin previa·refléxión. Esto último pareceria que es resultado de que 
los estudiantes y profesores de Ciencias Sociales y de Economía en partic~ 
lar, siempre tenemos respuesta a "todos los cuestionamientos" o problemas 
que se nos planteen aunque no conozcamos el tema. 

·Teniendo presente esta dificultad expondremos a continuación un análisis 
de. las encuestas aplicadas a los alumnos, así como también, un análisis de 
las entrevistas a profesores. 

Para los alumnos se aplicaron tres tipos de encuestas, de las ~reas de:· 
Crítica de la Economía Política, Teoría Económica y CIES ~1 • Se seleccio-

!/ El. formato de las encuestas aparece en el anexo del presente capftulo. 
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naron estas tres áreas del plan de estudios por con~iderar que son los 
tres ejes fundamentales en la formación del economista, de acuerdo al Foro 
Académico de 1974, en el que se establece que a partir de 1974 la Críticn -
de la Economía Política es el eje vertical de la carrera encargada de pro
porcionar al egresado los elementos teóricos fundamentales para su queha
cer profesional, así como también conformaría en el egresado una acti~ud 
crítica frente a la realidad económica del país. Por otra parte, la teo
ría económica debería proporcioanr al egresado todo el instrumental necesi!_ 
rio que lo capacitaría para el mercado de trabajo. Mientras que la CIES 
se encargarí~ de formar al éstudiante co~o invest~gador, es decir, le pro
porcionaría el instrumental teórico y práctico necesario para la realiz.!! 
ción de la investigación económica. En base a estos .acuerdos del Foro del 
74 la crítica de la eéonómica política es el eje vertical de la carrera,pQ_ 
ro, la teoría económica y· 1a CIES deberían contribuir a una formación más 
amplia del economista. 
las principa~es del plan 
del egresado. 

Nos~tros consideramos que estas tres áreas son 
de estudios, por su importancia en la formación -

4,. 3 .1 Encuesta a 1 os A 1 urnnos. 

Iniciemos la confrontación de los resolutivos del Foro del 74 y de las opj_ 
niones de los alumnos, 

Por ejemplo, en el Foro se estableció que los contenidos que se 
rtan en economía polHica del primero al séptimo semestre serían 
guientes: 

E.P.1. Teorta del Valor y la PlusvaHa. 

1.- Antecedentes de la Tcorfa del Valor: Los'C15sicos. 
2.- Teorf.s del Valor Trabajo. 
3.- El Dinero, Funciones del Dinero. 
lt.:- Teorfa de la Plusvalfa. 

E.P.II Teoría de la Plusvalía y la Acumulación. 

1.- Producci6n de la Plusval fa Absoluta. 

imparti 
1 os si-
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2.- Plusvalia Relativa. 
3.- Dt5íHrollo del Medo de Producción C.:ipitulis.ta en 5U Conjunto. Snlario&. 
4.- /\cumulcición de C<Jpitul. 

E.P.111 Opción A. El Proceso de Circulación del Capital. 

1.- El Ciclo de Circul.:ición dt?l·C.:ipilal. 
2.- Reproducción del Cc'3p1tal y sus Ciclos. 

Opción B. Teoría· Marxista de la Distribución. 

1.- Transformación de la Plusvalía en Ganancia. 
2.- La Ley de la Tasa Descendente de la Ganancia. 
3.- Ditotrfbución de la Plusvalia. 

E.P.IV Opción A. Transformación de la Plusvalía en Ganancia. 

1.- El Capital e.acial y la Plusv¡¡lia Social como Totalidad. 
2.- Transformación del Valor en Precio. 
3.- La Ley de la Tasa Descendente de Ganancia. 
4.- La Distribuci6n de la Ganancia. 

Opción B,. Distribución y Circµlación del Capital. 

1.- Ricardo Y 1~ Tcor'ia Cl~Sica de la Distribución. La Critica de Marx a la Tcoria Ricar
diam1. 

2... . Rotación y Circuliici6n del Capital en su Conjunto. Esquemas de Rcproducci6n. 

E.P. V Opción A. Teoría de la Renta del Suelo y del Ciclo Económico. 

· 1.... Propiedad Privada del Suelo. Renta Absoluta y Renta Di fer cnci al. 
2... El Ciclo Econ6mico. La Crisis. 

Opción B. Ciclos y Crisis Económicas. 

1.- Reproducción y Ctrcult1ci6n del Capital en su Conjunto. 
2.- El Ciclo Económico. 
3.- Nuevas Aportaciones a la Teorfa del CiclO. 

E.P.Vl El Imperialismo. 

1.- Nueva Fase del Capitt11ismo. 
2.- Tcorfas Clfü;icas del Imperialismo, lenin, Hilferding 9 Luxemburgo. 
3.- El Imperialismo en la Posguerra. 
...... Tcorfas del Capitalismo Contemporáneo. Boson 9 Swczy 9 Vigdousky 9 Varga 9 Mandel 9 etC. 

E.P.Vll Economía del Socialismo. 
1.- Problemas dr. 'Transición del Capitalismo al Socialismo. 
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Caractcrí~ticoíls 05:;icas del Sistema Econ6mico del Socialismo • 

t~ ~~~~!~~~~c~~~~óniic<1 f,ctu<ll de los Pu'i~e~ Socialistas en la Economla ln~crnacional'?.2/. 

Por otro lado 20 estudiantes entrevistados nos dijeras que en Economío P.Q. 
Hiica d17 lo. a 7o. semestre se imparten lo:; tres Tomos de "El Capital" y 
en al ·gunos casos se ven a otros autores como: Buj arín, Lení n, Rosa Luxe!!! 
burgo, M. Dobb, Swezy y Mandel. 

"""" 
Es evidente que los contenidos que se i'mparten actualmente, no correspon-
den a lo acordado en el Foro del 74, se están impartiendo menos conteni
dos, además se pudo constatar que existe diversidad de programas y que en 
la mayorta de los casos se imparte una clase repetitiva de "El Capital". 

En lo que se refiere al nivel de conocimientos adquiridos, en el Foro se 
dijo que se enseñaría el método· marxista y la teoría marxista y que los· 
egres.ados tendrían uria actitud crítica frente a la realidad. Que propor
cionada a los alumnos una concepción teórica que les permitiera anal izar 
la realidad de la sociedad y transfor'marla. 

Por su parte los estudiantes dijeron que sólo saben categorías y concep
ciones expuestos en la obra de "El Capital". Conocen las leyes generales 
del capitalismo y las pueden identificar en la sociedad mexicana. 

De donde se deduce que en Economía Política sólo se aprenden conceptos y 
.. categor'ias desli.gados, sin lograr conformar una base teórica. De aM que 

el egresado no este capacitado para hacer un estudio integral de la reali 
dad pues no tienen base teórica. 

Por otro lado, dado.el nivel de conocimientos que dicen adquirir ·1os ·alu!.!! 
nos, e~ difícil sostener que la crítica de la economía política esté for
mando en el estudiante una actitud crítica ante la realidad. 

]21 Sccretart a de 1 a Rectorf a, o; rccci6n· General de Ori entaci 6n Vocacional• "facultad de ...... 
~. Organizaci6n Académica 1977, PP• 16 a 19. 
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En el Foro del 74 se estab'lecía que debería existir vinculación ent1·e las 
áreas, así, ia crítica de la economía política deberíu propo1·cionar el 111íl.!:. 

ca teórico para las investigaciones sobre el analisis de la realidad que 
' se realizan en las otras áreas. 

Para los alumnos en la actualidad existe una viriculación formal porque en· 
todas las materias se utiliza un lenguaje marxista, pero ~n realidad no 
existe vinculación porque se centra en el estudio de "El Capital" y no es
tablece el vínculo con otras materias. 

Aquí pudimos observar que no existe realmente una vinculación entre estas 
áreas lo que ha ocasionado que no se Rueda dar una formación amplia del -
egresado. Por otra parte, se pudo detectar que el área de economía polít.i. 
ca aparece, desde los acuerdos del Foro y en la actualidad, como una mate
ria exclusivamente teórica encargada de proporcionar la base teórica nece
saria para el estudio de la realidad, cuya investigación (práctica) se re~ 
lizaría en otra área, especificam·cnte en CIES. Esto implica que existe 
una separación entre la teoría y la práctica en el actual.plan de estudios, 
"(problema que aquí sólo apuntamos y que d.esarro 11 aremos más a del ante). 

Se observó que cada área funciona de manera autónoma, esto ocasiona que 
exista gran diversidad de programas po~ área y que éstos puedan estarse r~ 
pitiendo en otras áreas, dándose la duplicidad de contenidos y la falta de 
secuencia en la formación del estudiante. 

Por otra parte, se puede deducir que no existe una pluralidad teórica ya 
que no se da la confrontación entre las distintas corrientes del pensamien 
to económico. 

Respecto a la forma de impartir la clase ·en el Foro del 74 se d_~jo: Que se 
darfa una práctica docente alternativa a la cátedra, que permitiera la ·par. 
ticipación libre de profesores y alumnos. 

Los alumnos señalaron que se les imaprte la clase en forma de cátedra. 
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·De aquí podemos observar que el Foro del 74. no logró modificar la ¡ll'áctica 
tradicio~al de h enseñanza, por lo .tanto, se sigue presentando una rela·· 
ción vertical entre prnfesoi·es y alumnos. 

Esto ~rae como consecuencia que los objetivos de la economía política ·de 
formar egresados críticos y encaminados a la trans.forniación de la realidad, 
queden por encima de las pbsibilidades de la práctica docente que actual
mente existen en la Facultad de Economía. 

En relación a la formación y capa.citación de los profesores de Economía Po 
lítica, en el Foro del 74 se estableció que: 

"El seminario de "El Capital" se encargaría de formar ·y capaci-t:ar a los 
profesores de Economía Política". 

Los alumnos contestaron que sus profesores están capacitados profesional
mente, es decir, que sí manejan ·los· ··<::onteni dos de 1 .curso. , 

Ello significa que los profesores s~ están capacitados profesionalmente e~ 
pero, al continuar impartiendo su cátedra adolecen de capacitación didácti 
ca. Esto obedece a que debieron existir problemas para poder cumplir el 
acuerdo del Foro del 74, porque no hay un programa de formación de profes.Q 
res. 

De las encuestas realizadas a los alumnos sobre el área de Teoría Econlími
ca, podemos hacer el siguiente análisis. Re.specto a los contenidos que se 
imparten en Teoría Económica de la 1 a la IV, en el Foro del 74 se establ~ 
ció que se debeda impartir lo siguiente: 

T.E. I 

1.• Introducción. Objetivos del Modelo Neocltisico. 
2.- Tcorta de la Demanda. 
3 ... Teoria de 1 a Oferta. 

T.E.11 
1.- Mercado y Octcrndnaci6n de Precios. 
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2.- Tcorla d<! la DistrHiución. 
3.- Teoría ll"!l Equilibdo Ccnen11. 

T.E.111 

1.- Contabilidad del Ingreso UcJc.ional. 
2... T corla Mac1·occonómi ca. 

Modela Keynt!siano. Keyncs y Marx (una opción ncoclá:;.ic>l). 
3.- lntroducci6n al Crecimiento. Modelos de Crecimiento lllarrod y Domar). 

T.E.lV 

1.- Modelos de Crecimiento sin Progreso lécnico. Harrod. 
2.- Capital Heter6gcnoo. 
3.- Crecimiento y Política Econ6mica. 
4.- Crecimiento y Distribuci6n _filL/. 

Los.alumnos contestaron que ven a los clásicos, a Keynes, los neoclásicos, 
modelos de crecimiento, monopolio y oligopolio. 

De acuerdo a las respuestas no se está estudiando todo lo planteado· en el 
Foro del 74, además que se da una cátedra en muchos de los casos de mane
ra "repetitiva", de los-textos de Zamora y Ferguson. Se pudo constatar 

_que no existe homogeneidad de fos programas, en macrqeconomía se ven los 
modelos de Keynes y Kaleki pero sin lograr. salir del modelo mismo, es de
cir, no se confrontan con la realidad actual de la economía mexicana, ni 
aún a nivel te6rico se confrontan los diferentes modelos económfros • 

. Respecto al nivel de conocimientos adquiridos en el Foro se dijo que Teo
rfa Económica sería la materia que se encargaría de proporcionar al egre
sado todo el instrumental necesario para su capacitación para el mercado 
de trabajo. 

Al respecto los alumnos dijeron que aprenden definiciones y conceptos SQ 

bre teorfa econ6mica y conocimientos generales de las corrientes del pen
samiento econ6mico. 

~/ Secretar ta de 111 Rcctorta, Di rccci6n General de Orientación Voca·cional, 
Economia", Organii.aci6n Académica 1977 1 pp. 21. y 22. 

"Facu1 tad de 
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·ae aquí nosotros podemos deducir que con esos conocimientos adquiridos el 
área de teol'ia económica no está capílcitando al estudiante pura el 111e1·cado 
de trabajo, ya que sólo aprenden defi ni c i 011es y conceptos aisla dos i nsufi
cientes para que puedan realiz¡¡r análisis y plantear soluciones a los pro
blemas económicos del país. 

Respecto a la vinculación con Economía Política y CIES, en el Foro se est~ 
blece que sf debería existir vinculación a fin dd concretar un análisis 
económico de la sociedad. 

Los alumnos dije~on que: Se reconoce la necesidad de que exista ~incula

ción con otras materias, pero en la práctica esta vinculación no existe, 7 

dando por resultado el aislamiento de esta área, y la falta de integración 
de esos conocimientos en la formación del ec.onomi sta~ 

Como ~e puede ver en realidad no exisete vinculación entre las tres áreas 
fundamentales en la formación del economista; lo~que origina que se pre-
·sente. uria d.esintegración del plan de estu:fios , pues cada área aparece como autó
noma de las demás. 

En relación a la forma de impartir la materia de Teoría Económica en el F.Q. 
ro del 74 se estableció que se dada de una. manera alternativa superando -
las prácticas tradicionales de ensenanza. Contrariamente,los alumnos dij~ 

ron que se les imparte la clase en forma de cátedra, lo que significa que 
los resolutivos del Foro del 74 no lograron transformar la forma tradicio
nal y verticalista de impart~r clase; 

En relación a la capacitación de los profesores de Teorfa Económica, no 
existe acuerdo del Foro al respecto, pero los alumnos dijeron que sus pro
fesaré.; están capacitados profesionalmente, es decir, manejan los conteni
dos de sus programas, pero carecen de capacitación didáctica. 

Respecto a las encuestas aplicadas a la CIES presentamos el siguiente an_! 
lsiis. En el Foro del 74 se estableció que la Coordinación de lnvestig.!!_ 
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cionei Económico-Sociales (ClES) que se imparte de lo. a 60. semestre se 
dividirla en dbs niveles en los cuales se verfa lo siguiente: 

"En el primer nivel deberl cubrir.el inicio al proceso de conocimiento,la 
sensibilización, en las dos partes del conocimiento, experiencias direc
tas e indir~ctas, dotando al estudiante de las técnicas existentes que fa 
ciliten este primer contacto con el mundo exterior, y de los principios 
elementales necesario$ para el ordenamiento y elaboración de los datos· 
que perciba ~e los dos tipos de experien~ias señalados. 

El siguiente nivel pretenderá instruir al estudiante en el segundo paso 
del proceso de conocimiento, esto, la elaboración de conceptos, de juicios 
y deducciones, pasos nece.sarios en la racionalizaci6n lógica de la expe
riencias. Esto ultimo lo podemos entender también como la rea1izac1ón de 
una inv~stigación cuyo"rigor cientffico dependerá de la capacidad del es
·tudiante" Bl/. Existiendo .cinco áreas d~ investigación de las cuales el 
alumno eligirá una, las áreas son: Sector Externo._ Problemas Agrarios~E2.· 

tado"Mexicano, Acumulación de Capital, y Clases Sociales y Lucha de Cla
_ses. 

Por su parte los alumnos dijeron que la CIES solamente proporciona senci~ 
.llas y elementales técnicas p~ra la elaboración de proyectos de investig~ 
ci6n a base de manuales de investigación como son los de: Tecla, Pardi-
1\as, Rojas Soriano_, etc., y que no aprenden a investigar a nivel licenci~ 
"tura, sino técnicas elementales de la investigaci6n. 

Nosotros podemos considerar que ClES no est~ proporcionando a los alumnos 
ni .un método, ni las técnicas suficie.ntes para el desarrollo de la inves
tigación •. De ahf que durante los se.is semestres de CIES los alumnos no -
logren ·realizar verdaderas invest:gaciones, sino solamente ensayos. De 
·10 anterior se concluye que en la actualidad, con los contenidos que se 

fil/ Secrctarra de la_Rcctor-fa, Dirección Genetol de Orientación Vocacfonal. "Facultad de 
· ~"• Organización Académica 1977, p .. 33. 
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imparten en CIES no es posible cumplir el objetivo para el cual fue creada; 
la formación del egresado como investigador. Paradógicamente destaca que 
el estudiante sólo aprendió técnicas elementales para el diseño de la in
vestigación. 

En el aspecto de la vinculación de la CIES con la Cr'itica de la Economía.
Polltica y la Teor'ia Económka en el foro del 74 se estableció que las in
vestiga.cienes que se re!lliza~tan en CIES serfíin las q~e se eligieran de· 
acuerdo al listado que proporcionar'ia la Crttica de la Economta Pol'itica y 

·que con ti nuar'ian en 1 os seminarios de pree.speci a 1 i zaci.lin. 

La mayor'ia de los alumnos entrevistados señalaron que.no hay vinculación -
teórica ya que sólo se utilizan en la formulación del marco teórico de los 
ensayos realizados por los·alumnos durante los 6 semestres, los conceptos 
y categor'ias de otras ma.terias. 

Lo que significa que .. CIES no ·esU vinculada con las dem6s .6reas que no se 
esU cumpliendo lo establecido en el Foro del 74. Es.ta falta de relación 
entre Areas implica en la actualidad una separación entre la teorta y la 
priictica, lo que consideramos una grave falJa del actual. plan de estudios. 
Po~que, se dec'ia que en CIES se deberta investigar en base a los conteni-

.. dos aprendidos, fundam~ntalmente en Economta Pol'itica, pero al no haber r~ 
lación, ocurré que en Economta Polttica no se investiga y lo que se· hace 
en CIES no es en sentido estricto investigación. 

En relación a la forma de impartir las clases de CIES en el Foro del 74 se 
dijo que se trabajarta a través de talleres de investigación con particip_! 
ción activa del profesor y los alumnos. Al respecto el 50% de los alumnos 
dijeron que se trabaja en for'!'a de catedra y el_ otro 50% cree que se trab_! 
ja en apren·dizaje grupal porque tienen asignadas algunas exposiciones del 
programa. 

De lo que nosotros podemos deducir que en CIES se esta trabajando en forma 
de catedra y no de taller, lo que ocasiona que no se pueda cumplir el obj~ 
tivo de formar al egresado como investigador, pues lá clase expositiva no 
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permite el trabajo dinámico de alumnos y p·rofesores que permita el aná l i
si s de las investigaciones a realizar. 

Pqr otra aprte, respecto a la formación y capacitación de los profesores 
de CIES en el Foro del 74 se dice que se implementarían programas_ para la 
formacilin de profesores-investigadores capacitados para l¡¡ formación de -
los futuros investigadores •. En este aspecto los alumnos dijeron que los 
profesores de CIES conocen su materia, y la manejan, pero no_ tienen prep~ 
ración didáctica. De lo que deducimos que no existieron o no se cump.li.e-: 
ron los programas de formación y capacÚ-~ción de profe·s-ores--inves.tigado~ 
res, para el lirea de CIES, por lo tanto se improv·isaron profesores para 
impartir esta lirea, trayendo como consecuencia que la formación de los 
alumnos no pudiera ser como se planteó en 74. 

Si hacemos un anlilisis global de las encuestas de las tres áreas aplica
das a los alumnos ·podemos concluir. que actualmente en la Facultad de Eco
nomta la prlictica educativa se estli dando de una manera to.talmente dife-

· ~ente a lo que establecili el Foro del 74. El panorama actual de .la Facul 
tad de acuerdo a las opiniones de los alum.nos la podemos sintetizar en el 
siguiente cuadro. 
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OPllHON DE LOS Al.UMNOS SOBRE LA SITllACION ACTUAL DE LA EllSEi<ANZA 
DE ECOllOMlf, rOLITICA, TEORIA ECONOMICA Y CIES 

Contenidos 
(Básicos y 
Complementa 

. r1os). -

Nivel de co
nocimientos 
adquiridos. 

Vinculaci6n 
·con otras -
materias. 

Práctica 
Docente. 
a). Forma 

lmparti r 

b). Capacl
taClo. 

ECONOM 1 A POLI 1 1 CA 

1. - Los tres tomos de 
El Capital. 

2. - Otros autores co
mo: Rosembe.rg, Ro 
sa Luxemburgo, M7 
Oobb-, Rosental ,Le 
nin, Buaj arin, P7 
Mati ck, Mande} • 

1.·· Categorf as y con
ceptos expuestos 
en la obra de El 
Capital. · 

2~- CoñOcimiento del 
funcionam_icnto y 
determinación de 
1 as 1 eyes genera
l es del &istema -
capital is.ta. Y 
las pueden identi 
ficar cri la r-oci'e 
dad rnex i cana. -

No haY vinculaci6n 
en el óptimo de ;. 
1 os casos sirve co 
mo marco tc6ri co = 
par.a la elabora .. 
ción de trabajos .. 
de otras materias, 
pues uti 1 izan con 
ceptos y catego-= 
rfas marxistas. 

1.- CStedra. 

1.- Profcsionalmr:nte 
(manejo de conte 
nidos.). -

TEORIA ECOHOMICA 

1.- Clásicos.. Kcyncs 
y ffooc15sicos. Mo 
delos.de Cree;":" 
miento. 

Monopolio y 01i92. 
polio. 

1 .- Conocimiento gene 
ral de 1 as corri= 
entes de pcnsa -
rnientO de Tcorla 
Económica. 

2.- Definiciones y -
conceptos ut i 1 iza 
dos en Teori a EcO 
nómica. -

Se reconoce una re 
lación formal de -= 
esta materia con 
otras, pero en la 
realidad no logra 
material izarse di
cha relaci6n. 

1.- CStedra. 

1.- Profesionalmente 
(manejo de cante 
nidos). -

C. l.E.S. 

1. - Proporciona senci 11 as 
y el emcntal es técni
cas de i nvesti Qación 
para la elaborilción -
de proyectos. 

2. - los textos que se tra 
b.ijan para la enseñanza 
de Técnicas de 1 nves
tigaci 6n son los de: 
Tecla, Pardiñas, Ro
jas Soriano, cte. 

3.- Textos específicos de 
acuerdo al CI ES el egi 
do: Sector Externa,= 
Problemas Agrarios,Es 
tado Mexicano, Acumu= 
1 ación de" Capi tfll. 

1.- Técnicas de lnvestig!!_ 
ción. 

No hay vi ncul ación -
teórica sólo se uti-
1 izan en 1 a formula
ción del marco tc6ri 
co de 1 os ensayos --= 
rea 1 izados por 1 os 
alumnos durante 1 os 
6 semestres, los con 
coptos y categod as
aprcnd f dos en otras 
materias. 

El SOt dice que se -
trabaja en forma de 
C:itedra y el otro 
501\, c;:ree que se tra 
baja en aprendizaje~ 
grupa 1 porque ti cnen 
asignadas algunas ex 
posiciones del pro--= 
grama. 

1.- Profesionalmente (ma 
nejo de contenidos)":° 
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4.3.2 Entrevistas a Coordinadores y_ Profesores. 

Pasaremos ahora al análisis de las e11trevistas aplicadas a los p1·ofeso1·es, 
para ver 'si existe coincidencia en su opinión con respecto a la de los 
alumnos, para explicarnos cuál es .la situación actual de la Facultad. 

Se realizarón dos tipos de entrevistas. úna a los coordinadores de las 
tres áreas que estamos trabajando _y otra a profesores de las mismas '!:.J •. 

En primer l_ugar, expondremos los resultados de las entrevistas a los coor
dinadores para determinar: lCuál es la planta de profesores?, lcómo está 
integrada?, lcuá l es el funci onami en to de cada una de las academias, la 
formación y capacitación de los profesores?, y lcómo el área con los cent~ 
nidos que imparte capacita para el mercado de trabajo al estudiante? 

4.3.2.1 En~revistas a Coordinadores. 

4.3.2.1.1 El área de Economía Política. 

A: Planta Docente. 

Encontramos que la planta de profesores del área de Economía Política en -
su mayoría está "formada por profesores hora-clase, con cargas academicas 
m1nimas (1 grupo), cuya permanencia en la escuela es muy breve. Debido. a 
~sto no pueden dedicar el tiempo necesario para el desempeño de su fun- -
~ión docente. Así que se puede concluir que no participan en las activid~ 
des académicas que se realizan en su área. 

Respecto a la procedencia de los profesores de Economía Política encontra
mos que en su mayoría son egresados de la Facultad de Economía y que mu
chos de ellos poseen estudios de Maestría. De este dato podemos observar 

'!:_/ El gui6n de entrevista para coordinadores y para pr'ofcsorcs de las líreils aparecen en .. 
el anexo del presente capítulo. ' . . 
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que la racultad de Economía si está formando il los profesores del área dé 
Economía Políticu, aunque no existe un programa de formación de profesores, 
de lo que se puede deducir tambiin que si los egresados de la Facultad de 
Economía son empleados.despu~s para impartir la Crítica de la Economía Po
líticil, éstos imparteri con las deficiencias que fueron formados, lo.que se 
convierte en un c7rculo vicioso. 

En relación a los ¡.rofosores ·adjuntos se puede .observar que se les utilizan 
para funciones secundarias, aunque, también se detectó que en algunos ca
sos pueden sustituir al profesor titular, lo que impltca un deterioro de 
la calidad docente. 

Dentro de los problemas del área se encontró que.no hay integración· de los 
profesores para los trabajos de academia. 

El problema de la .asignación de grupos, debido a las condiciones de contri!_ 
tación 110 han per.mitido conformar ·una verdadera planta de trabajo, debido 
a que existen muchos pro.fesores sin contratación definitiv.a, de ah'i ,que no 
dispongan de tiempo. suficiente para hacer un traba"jo"de área como corres
ponde, y se· preocupen sólo por la carga a~adémica ya que de ella depende 
su estancia en la racultad, mientras que se olvidan que ~us funciones· en 
una academia son mucho más amplias. 

Otro problema es el deterioro del salario de los profesores lo que les 
obliga a tener más de un empleo lo que lógicamente debilita su trabajo do
cente, pues buscan hacerlo lo menos· difícil que se pueda 821 

El coordinador del drea Profesor José Antonio Rojas nos proporcionó los siguientes da-
tos; "En el área de Economía Pol itica trabaj.:m de 55 a 60 profesores. [De l!sto5] 7 -
son profesores de tiempo completo dedicados exclusivamente a esta área, 11 tienen tiem
po completo, pero, deben dar clase en otra:; áreas de la Facultad, y 4 tienen tiempo com 
plcto, pero, deben clase en otras áreas de lil Universidad. Hay de ~o. a .. 35 profesoreS 
hora·cla5c, los que sólo tienen a su cargo un grupo. Existen además de 50 . 55 profe.s2 
res adjuntos ( ... ) que desempeñan funci oncs múltiples. Dependen bási camentc de 1 a -
oricntaci 6n y la actividad académica del pí-ofcsor ( .•. ), hay que reconocerlo, se dedi 
can a corregir exámenes y hay adjuntos que incluso sustituyen a algunos profesores. -
( ••. ) la mayoría de los profesores del área son graduados en la Facultad, incluso mu-
cho& de ellos con postgrado". 
Rc'specto a los problemas de la planta docente, el Coordinador dljo: "El primer proble
ma es la falta do estabilidad laboral. Te mencioné que el área tiene 7 profesores de~ 
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B: El Funcionamiento del Area de Economla Política.· 

En este aspecto podemos observar que actualmente el Jrca de Economía Poll
tica está en un proceso de for1m1ción, de ahí que su funcionamiento no co
rresponda a lo establecido en el plan de estudios, es decir, no cumple CQ 

mo eje vertical de la carrera. Si Economía Política presenta este proble
ma, entonces, el resto de áreas presentan .la misma situación, lo que repe.r. 
cute en la práctica docente y en la formación del estudiante. 

Debido a· que "existe una CO(ílisión para la coordinac;ión. de la academia cree
mos que los· resultados en el futuro pueden ser muy favorables para el me
jor funcionamiento del área. Sin embargo, el hecho de que la academia -se 
ha formado en los últimos cinco años, ha retrasado .el desarrollo de la ac 
tividade docente. 

Se indicó. qu~ el programa del área se elabora en reunión de área, se cita 
a estas reuniones dos o tres· veces por semestre, lo cual consideramos es 
insuficiente para que la academia pueda funcionar adecuadame1ite. 

Respecto a los contenidos impartidos se puede deducir que no se cumple con 
lo acordado en el Foro del 74, ocasionando la falta de continuidad en los. 
1's.emestres, "líe ·alir-que Economía Política no pueda cumplir con los objeti
vos de formación· que ,.e co1~responden como eje vertical de la carrera. Exi~ 
te actualmente una diversidad de programas, se está tratando de establecer 
contenidos m~ni.mos a impartir, no existe tampoco continuidad en los conte
nidos que se imparten en los 7 semestres. Se señaló que no existe realme!l 
te relación entre las demás áreas. 

En relación a los problemas de los alumnos, que señaló el Coordinador, es 
importante destacar que reconoció que existe la necesidad de formar y cap_<! 
citar a ros profesores, para poder .ograr un mejor desempeño de la activi-

Tiempo Completo, bueno en realidad el Srca debe tener. no menos de unos 15, probablemen
te la planta s.c cstabilizar:i, eso pcrmitird tener por parte de los profesores de carre
ra (Tiempo Completo), mayor atención incluso una mayor atención en términos cuantitati
Yos docentes. El segundo problema es el prol'.llema :.>alarial, la caida del salario de los 
pr:of esorcs ha imp 1 iC:ado que busquen .:tscsori as, a 1 gund conipfinsaci 6n por otro 1 ado y ncc!!_ 
sad.'lmcntc se ha dcbi 1 itado el trabajo aqui". 
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dad docente 831 

C: Fonnación y Actualización de Profesores. 

No existe en la actualidad ningún programa efectivo para la formación y ªE. 

tualización de profesores, por lo tanto, no están capacitados para el de
se.mpeño docente, ocasionando un deterioro en la formación del estudiante. 
Los P.s1:udios ·de oostgrado no 'tmpl ican una formación y actualización docen~ · 
te 84/. 

D: Capacitación del Estudiante para el Trabajo. 

Encontramos que no hay una capacitación para el met'cado de trabajo, pues, 

Al rcspcco.el Coordir.udor no~ dijo: "De alguna forma yo tengo cinco años y a mi me to
có un poco crear el autcccdcnt.c de la academi.:i, no existía un.J academia y cuento cc.-n ~
un.:i comisión provisional de otro~ tres profesores. Nuestra tarea era ir tratando de 
ere.ar una er.tructur~ 111irli111d que no.:. pcrmiticr.:s evaluar, por Un lado, si.. los programas 
que estamos siguiendo er.:in los. que se: hab{an .::probado en el Foro del 74; que tanta intc 
gración hi\bfa entre diferentes progr¡imas de las materias que por cierto sºon seriadas dC 
Economía Poli'tic<J de la 1 a la Vil; ver qué tipo de bibliograf.ia se c::.tá satisfaciendo; 
qué tipo de m~todo::. de evalutJci6n; método didáctico se estaba siguicnCo (. •• ). 
las tareas más de tipo administrativo [son] la elaboración de la. planta de profesores -
titulares y adjuntos( ••• ) Cito a academia dos o· tres veces por semestre para aprobílr -
,la plantci, pant ver algunas t'lrea::., para analizar el diagnóstico, para discutir como C2,· 
t:in los planes y programas, para ver los lineamientos de relación con otras academias, 
con leori a Económica, con C 1 ES, etc. 
( ••• )cada vez mSs lo~: profesores se involucr~n, les interesa ir a las reuniones de ac!!_ 
demia, en las que tenemos un promc"dio de 30 a 36 profesores. 
( ••• ) El programa del :irea se elabora en las reuniones de academia a partir de la di se_!! 
sión con los profesores". 
En relación a los contenidos que imparte el :irca nos señaló: "Hay el programa del 74, 
digamos que es un programa más qcc único, cs. b:isico, pero -la realidad es que ha h11bido 
una dispersión de programas muy fuerte apenas ahora se c:st:i tratando de 1 lcgar a un -
acuerdo sobre la unidad minima b5sica. 
( ••• )lo~ er.tudiantcs se quejan con bastante razón y realmente son de los defectos mLs. 
fuertes de la academia que de un semestre a otro pasan y saltan y brincan sin una conti 
nuidad tcm&tica y lógica y eso es bast11ntc grave no les proporcionan unll formación sólI 
da, i ntcgra l, profunda". 
( ••• ) creo que [a los 11lumnos les] falta muCho apoyo a nivel de tcxt:os, material did5c
tico de atención del profesor, no hay un11 pr:lctica de atención, de programaci6n de acti 
vidades ccmplcmcntarias, de experimentacióh de nuev.Js formas did§cticas o pedagégica::.,
al mismo tiempo, los cstudhntcs son m / pasivos". 

§i.I. El Coordi nndor nos di jo que la formación y 11ctual i zaci ón se realiza en: . "El seminario . 
interno de alguna forma, m5s que el área, muchos profesores cursan su m11cstria o su doc 
tarado en el postgrado de Economta. Entonce~ en ese .nivel 111s lire11s lo único que haccñ 
es canalizar, impulsan en mala forma". 



consideran que es un ~rea te6rica y s6lo se encarga de proporcionar nive~ 

les de con~rensión te6rica sobre problemas econ5micos. Se puede decir que 
el !irea no tier.e la preccupaciór. de capacitar ¡¡l estudiante para el traba
jo 85/ 

4.3.2.1.2 El Area de Teor,a Económica. 

fl: Planta Dornnte. 

En el 1irea de Teoría Económica encontramos .que existen poc-0s profesores···de 
tiempo completo. La mayor,a de los profesores son hora-Clase contratados 
con carga m,nima (1 grupo). Lo que hace suponer ~ue tienen otro empleo, 
por 1o que, el tiempo que dedican a su actividad docente en la Facultad de 
Econom,a se limita al tiempo de sus clases. De ahí, que no asistan a las 
reuniones de área, ni se comprometan en la realización de comisione? o pr_Q 
gramas de trabajo de academia. 

Los profesores adjuntos ·real izan funciones secundarias tales como: califi
car exámenes, trabajos, 1 i stas, etc. 

La mayoría de los profesores de esta área son egresados de. la Facultad, de 
ahí que enseñen con las mismas deficiencias con que ellos fueron formados. 

Dentro de los problemas de la academia se seña.la que los profesores no asi~ 
ten a las reuniones de área presentándose de 5 a 10 profesores de tiempo 
completo, cuando el 1irea ·está formada por 57 profesores, ésto impide que 
se pueda trabajar realmente como área. · Otro problema señalado es el de la 
asignación de carga acacl:!mica, ya que los profesores de tiempo completo -

~/ El, Coordinador nos indicó lo siguiente; "No hay una capc'.lcitetción inmediata, .·s un Srca 
b~!:. i camcntc de prof undf zad ón teórica, cnt.oncc~, en ese scnt ido, 1 o cnpacitac ión e~ muy 
velada, m.!is bien, proporciona niveles de comprensión de análisis sobre problema~ fina.n
cieros, monetarios, industriales, etc. 

MSs bien es un .!irca de profuodiZación tcóricc'.l a partir.de esto el horizonte si cambia, 
fiero no es un Srct1 cuyc'.l especificidad mSs importante scc"J capc"Jcitar parc'.l el trab~jo. 
los buenos egresados :>on mejor que cual qui era y estilo mejor capac'i tados que ninguno para 
dist:iutos trabajos ~can teóricos de anSlisis; pero en general la mudia o la mayoría creo· 
que salen con una formación muy poco articulllda". 



130) 

podrían cubrir todos los grllpos, lo que impiicaría despedir a los prnfeso~ 
res por hora5, cuando hay algunos que tienen ya una antiguedad entre 5 y -
10 aiios, sin que haya11 sido basificados ~!!/. 

B: El Funcionamiento del A1'ea de Teoría Económica. 

El área de Teoría Económica trata de conformarse como acaüemia al elaborar 
un programa de trabajo que permita unificar a los profesores en tm·eas· co
munes en torno a la función acad€mica. Sin embargo, al no asistir los pro 
fesores a las reuniones.del ~rea no todos están integrados realmente en el 
cumpl imi en to del programa de trabajo, de aM que _en 1 a actual id ad no ex is
ten acuerdos sobre los contenidos mínimos a impartir. 

No se está impartiendo lo acordado en el Foro del 74,. sino que se está dan 
do en el área un proceso de discusión en relación a qui es lo que se debe 
ensenar en Teoría .Económica. La imposibilidad de acuerdos en este sentido, 
ha originado la ·existen¡;_ia de divcl"Sos progr~.mas, ele lo que se deduce que 
esta área no está c~mpliendo un objetivo definido en torno a la formación 
del estudiante. 

Por otra parte, es claro observar que el área de Teoría :conómica no disc_g 
te en sus reuniones la necesidad de superar las dificultades que los alum
nos presentan para el desempeño docente. Es decir, buscar elementos que 

~/ El Coordinador del :irca Profesora 1 rma Esc:irccga, no5 proporci on6 1 os sigui entes datos 
de la planta docente: "Existen 57 profesores incluyendo a los profesores adjuntos de -
los cualo5 sólo 11 son de tiempo completo, hay un profesor de medio tiempo y 21 profeso 
res horn-clc:isc que tiene asignado un grupo( .•• ). -

Se cuenta con 24 profesores adjuntos cuyas funciones son: 
Auxiliar al profesor en t;érminos de la cillificación de exámenes, control de trabajos, .. 
participaciones en clase. 
En general los profesores del :irca son egresados de la propia Facultad. 
Se di jo q•.Jc en 1 a planta docente existen los sigui entct> probl cmas: "Normal.icntc a 1 as 
reunionc~ de academia asisten los profesores de tiempo completo y no todos porque algu
nos cstdn de sabático, de licencia o por "x 11 causa no siempre están todos y algunos pro 
fcsorcs de hora-clase. Generalmente las rcunioncr. de academia se realizan con entre 5 
y 10 pcrsoncls. ( ••. )Este.es uno de los problemas que helee que no se pueda cumplir con 
un proHrama de trabajo, porque no se cuenta con la cooperación dnl conjunto de los pro
fesores. Por otra parte, la dcsignaci6n de los grupos para los. distintos profesores por 
rcgl amento interno tenemos: . 1} ... Asi gn.:tr en pri mcr lugar carga de trabajo o grupo~ aca 
démicos a los profesores de tiempo completo, 2).- A profesores definitivos de hora~clá 
se y, 3) .- Profesores de mayor antigucdad de hora-clase y se qucd.Jn los de mSs rucicntC 
incorpordci6n hasta el fim11 11

• 

¡ 
.1 
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·les permitan proporcionar a los 11lumnos un "mf.!todo de trabajo", "una 
disciplina de trabajo" y que se les pueda enseñ.:tr 11 "pensar" 871. 

C: Formaci6n y Actualización de Profesores. 

En relaci6n a este punto el Coordinador dijo que: "El área canaliza hacia 
los diferentes cursos de· capacitación y/o actual i zac•i ón que ofrece 1 a uni
versidad". 

En base a esto, nosotros creemos ~ue no es suficiente con canalizar a los 
cursos de capacitación y/o actualización que ofrece la universidad a lcis 
profesores, sino que se requiere que exista dentro de la Facultad.de Econo 
mía y específicamente en el área de Teoría Económica un programa de forma
ción y capacitación de su planta docente. De la inexistencia de este pro
grama se deduce que la planta docente del área no cuenta con la capacita
ci6n necesaria para el desempeño de la actividad docente. 

D: Capacitación del Estudiante para ~l Trabajo. 

Se considera que s.i en el área de Teoría Económica se pudiera llegar a te
ner acuerdos sobre los contenidos mínimos a impartir, y se busca que se 
realice una vinculación de la teoría con los problemas económicos del pals; 
el egresado de la Facultad saldda capacit_ado para el mercado de trabajo. 

f}I_/ Al respecto el Coordinador nos dijo: 11cl programa de trabajo del :irea r.c integra bási
camente a trcivi!r. de las propuestas, de las sugerencias de las reuniones de academia. 
Realmente 110 ha habido hasta el momento untiicación de criterios en cuanto a los conte
nidos del programa, a lo má~ que se ha 1 legado es a elaborar los contenidos mfnimos de 
programas; cr. decir tratar que en cada una de las subárcas se de por lo menos cierto ti 
pode temas que se considera que son fundamentales para cada un.J de estas f.UlJilrear. y= 
que esto sea lo minipio que se de en un curso ( ..• ),y c5to ha dado lugar a qut1 los pro
grmnas sean totalmente distinto5 y no hemos encontrado h.:ista el momento un¿ forma de uni 
fic~r los progr.:imas. ( ••. ) sobre todo porque la mayor parte de los Profc5orcs de hora
clü· e finalmente no as15tcn a las reunionc5 de academia, no c5 posibhle unificar progra 
mas cuando 1 os profesare~ no están prcscnt!!s11 • -

En rclaci6n a las deficiencias que tiene el estudiante de Economia para el quehacer .cdu 
cativo, el Coordin.,dor scña16 las siguientes: "Hay dos deficiencias básicas: Una la= 
disciplina del estudiante universitario, ( ..• ) no pueden planear sus nctividades, en -
función· de \ns distintas materias que tiene que cursar. Otro, no tiene un método de -
trabajo, c5 decir, no sabe estudiar, ·o sea no s61o no tiene la disciplina, sino que no 
Silbe cstudiar.11 no sabe cpmo hacor unos apuntes, un euadro sinóptico, sintct:iza_r, anali
Zllr, extraer las tesis fundamcnlales y secunda_rias, cómo definir lo que cs. importante ele 
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Asf el lrea de Teorfa Econ6mica estarfa cumpliendo el objetivo para el -
cual fue creada que es precisamente capacitar al egreJado para el trabajo. 
Sin embarbo, esto no se da en la prffctica edutatiya de ahf que actualmente 
esta área no este capacitando al estudiante 881. 

4.3.2;1.3 El Area de CIES. 

A: Planta Docente. 

Existen. muy pocos profesores de tiempo completo, lo que en 
ser el 6rea de investigación hace m·ás grave el problema, 
de que 34 pr6feso~es sean hora-clase con un solo grupo, 

este 
ya que 

implica 

caso por 
el hecho 
.que el 

tiempo que éstos destinan para sus funciones ·docentes no es suficiente de
bido, a que no basta con dar clase. En esta área se requiere de bastante 
tiempo para revisar y corregir los trabajos de investigación de los alum
nos, de ahí que estos'profesores seguramente tienen otro empleo y no cuen
tan con el tiempo suficiente para dedicarlo a. su clase de la· Facultad de 
E.conomía, lo que ocasiona que la conexión y seguimiento d.e las investigj!_ 
cienes se da de una manera superficial. Una consecuencia de lo anterior -
es que CIES no pueda cumplir el objetivo de formar en el alumno una capaci_ 
tación para la investigación. De lo anterior se puede decir que dadas las 
condiciones de trabajo y la planta docente de CIES ésta no puede cumplir~ 
el objetivo para el que fue creada. 

Los profesores ac!juntos realizan funciones muy simples como son revisar fi. 

!!!!/ 

lo que es simplemente un complemento. Hab·rra otro, pero yo creo que ese no es responsa 
bilidad de la universidcJd, sino del sistema educativo en general y es que al estudiantC 
no so le ha enseñado a pensar, lo único que hace es rcpcti r y no tiene la capacidild de 
an51isis y sfntcsis que se requiere sobre todo en una c~1rrcra como esta donde hay tan
tas y diversas opiniones sobre un mismo tema". 
El Coordinador cxpres6: 11 Yo creo que esta :írea es una de las que en términos de ~abor 
hacer algo, que puede capacitar m:is al estudiante y porque digo puede y no capacita,por 
que "lsto está relacionado con el problema anterior, con el problema de los contenidos,
cuar1do un profesor sus tcmcJs los trata siempre de vincular a la realidad, de tomar ejem
plos de la rcalidcJd., de llevarlos a como act;úcJ la economia, ya en el campo de trab.Jjo 
en una fábriccJ, SecretarfcJ, cte. La util iúad de los instrumentos. que le proporciona a 
través de la teoria general, pero cuando no existe una vinculación, es decir, cuando lo 
único que se les da es la tcorfa en abstracto, al estudiante se le hace muy dificil po
der aplicar esos conocimientos abstractos a 1 a pr:íct i ca concreta de su profesión. 

¡ 
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chas y· trabajos. 

La mayor,a de lo~ prof~~bres del lrea son egresados de la Facultad Econo
mía 

De. los problemas de la actividad docente cabe destacar el hecho de 
los profesores evitan dar clases para poder realizar investigaciones, 
que manifiesta que los profesores tienen poco interés por·la docencia 

que· 

lo 
89/ 

B: El Funcionamiento del llrea de CIES. 

Como resultado de lo expresado por el Coordinador de CIES, uno podría su
poner que el área tiene se_rias limitaciones para eumplir sus objetivos 
dentro del plan de estudios. Pues el funcionamien_to de la academia· pr!!_ 
senta serias dificultadés ya que como el Coordinador expuso, tiene dentro 

de su progrania de trabajo de. academia una . ta rea fundamental que es que C2. 
da subárea de CIES--establci:ca Un programa ·cori con"tenidos mínimos a impar

tir. Al seña·lar que sólo dos áreas. lo han logrado, nosotros deducimos que 

e1 área de CIES tiene distintos ritmos de trabajo sob1'e el aspecto acadé
mico. Se reconoce que con el área·de Acumulación de Capital hay 
conflictos, incluso de carl~ter político que impiden trabajar de manera -
coordinada con llla. 

~/ El Coordinador de la CIES Profesor Joaquin Vela, nos proporcion6.1os siguientes datos 
de s.u planta docente: 11En el 5rca laboran 70 profesores, 17 son Profesor&s de TiempO · 
Completo, 34 son Profesores llora-Clase, atendiendo 1 grupo. Se cuenta con 51 profeso
res adjuntos cuyas funcione::. son variadas, no h;,y un criterio homogéneo, es un poco la 
caractcristica global de la F<lcultad. Existe un criterio b~sico que es la intcnsi6n, 
pues· nuestra, es que se convierta en. un programu de formación de profesores, ~~n. emb~!.. 
90, existe todavia o tenemos d~ntro di) nuestra :;rea profesores que los utilizan sola--
mente como aquellos que revisan las. fichas. y los. trabajos". ·· 

lfos indicó que la procedencia de los prnfcsorcs de la CIES es la sig~ientc: "80\ son 
cgl'csados de lo Facultad _de Economfa, j6vencs tocios, de éstos dproximad.:imcntc el 50% ;.. 
r.on egresados del postgrado, y el otro son.cgrc~ados de la liccnci.:1tura, el resto· son 
gentes. que~vioncn de otras disciplinas r!e otras. Fac'".1ltaclcs. 
St,i1aló lo:-. r.iguicntes problemas en la planta docente: "Oc todo, tenemos profesores e~ 
cclcntcs que cuda vez mSs intentan c~cabuirse a la doccnciu, porque se l~s quita tiem-

. po para la investigación, tenemos un pro~lcma grave, tenemos profesores hora-clase que 
vienen ·y dan &u curso, se interesan solamr..•ntc pc;>r su _materia. 

Tcncrnns muy buenos profesores y una media de profesores que cst:dn en ~ormaci6n, .muchos 
estancttdos dcr.dc hace mucho tiempo, tenemos profesare~ m11lo~". 
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Si se analiza el programa de trabajo del área nos darnos cuenta que est~ 

comprendido por 10 programas, de los.cuales sólo se hu podido trabajar en 
dos que son: Uni"ficar los· programas y la elaboración del boletín, descui
dándose los demás. De esto deducimos que se fijaron las metas dentro del 
programa de trabajo, pero no se determinaron cuáles eran los instrumentos 
o mecanismos que se utilizarían para cumplir con el plan de trabajo, no se 
priorizaron las tareas, ni ·las necesidades del área, para mejorar su fun
cionamiento y por ende la enseiianza de la invest ga_ci6n. 

Se observa que en el plan de trabajo no se priprizan objetivos, y que los 
programas de_ cursos de apoyo a la docencia, prácticas de campo para actua
lización de los p)anes y programas, publ~caciones y vinculación con los s~ 
minarios que son los más relacionados a la enseñanza de la investigación, 
no han tenido el desárrollo necesario por esto se puede afirmar que la de
ficiente estructura de la tlES retrasa innecesariamente el proceso de apren 
dizaje para la investigación del alumno. 

Esto es resultado de la falta de desarrollo de los proyectos de investiga
ci6n o de práctica de campo, que ha ocasionado que no haya articulación del 
conocimiento con 1os centros de producción y servicios, no cumpliendo así 
con el objetivo establecido en el Foro del 74. 

El no contar con un programa único del área~ así como el de no. proporcio
nar cursos de formación y actualización ha impedido que el trabajo docente 

·se unifique. De.jando que cada uno de los p'rofesores de las áreas impartan 
su clase como mejor les parezca y no .se unifiquen criterios para la ense
ñanza. 

El apoyo a la docencia también implica la elaboración de textos,· pr.,para
ción é~ antologías, actualización de la planta académica y la formulación 
o revisión cie programas de materia, elementos que están limitados por la 
propia estructura y funcionamiento de la CIES. 

Por otra parte, las dificultades que existen para que los profesor!?S de -
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CIES se reunan durante el semestre, no permite que se de un anAlisis sobr~ 
la mejor forma de impartir clase y de enseñar a investigar a los alumnos, 
ni pueden hacer un balance sobre el avance de las investigaciones de los 
a 1 umnos, poi· 1 o que no se determinan fa 11 as y no se pueden p 1 antea r alter
nati vas para el trabajo docente que permita superar la "posibilidad" de 
los es tu di antes y profesores; así como tampoco· se buscan rnecani smos que . 
permitan despertar el interés en "el estudio de la Economía de aquéllos 
alumnos que, siend0 desplazados de otras Facultades, infresan en la Facul
tad de Economía 901. 

2QI El Coordinador del área c.xpuso lo siguiente; 11 ( ••• ) a ni~el interno del :irea yo ele hecho 
·funjo como Coordinador de las cinco Subcoordinaciones que tenemos de las cinco afcos con 
las que contamos que son: Acumulación de Capital, Problcm.Js Agrarios, Estado .Mexicano, 
Sector Externo, Economl.i Internacional, Cla~es Sociales 'y Lucha de Clases. Yo me propu
r.e un objetivo muy concreto, para este año que es el de lograr que todas las árc.:is ten
gan un programa, progr.:ima& únicos, esto ya lo hemos logrado eh dos áreas. 

( ••• }la única área c¡uc nos falta de coordinar, que es muy dificil porque ahl .hay con
flictos, incluso de carácter polltfco es el :ircil de Acumulación de Capital, que sfn· em
bargo, yo he estado trabt:1jundo con él los y en principio hay acuerdo de que haya o se cs
tabl czca un programa único". 
11Si hily un programa de tr.abajo donde fijamos mct.:is para dos años, rccicntcrncntc hicimos. 
un balance y asl d;rectamcnte de las 10 metas que se fijaron :-.ólo en dos se ha c1VQíl7.üdo, 
que son: En el bol.etln y l.:i de uniformar los progr11mas de las materias". 
[Las metas son;] · 

1.- Programa respecto a la docencia. Objetivo" es conformar programas por 5rcn. Se ha· 
cumplido en dos áreas ••• 

2.- Prograran respecto a la investigaci5n. Objetivo crear un centro de ·invest.igaci6n>1a 
meta es que CIES articule la investigi'lción y vincule al estuuiante. · 

3.- Programa de publicación. Se ha m·anzado en el bolctin, el diseño ha salido pero -
muy dcsorgani zndo. 

4.- .Progr{lma para realizar un Foro en la Cll:S. Para modificnr los planes y programas -
actual es. 

S.· Proyecto que tenemos de computarización en la enseñanza de la investigación. 
6.- Proyecto de reestructuración administrativa de CIES. 
7.- Proyecto de conformaci6n de un equipo de análisis coyuntural. 
B.- Vinculación con los. seminarios. 
9.- Prlictica de campo ••• no se hacen> no hay coordinación en toda la escuela. 

10.- Cursos de apoyo a los profesores. Tampoco lo hemos avanzado, no se don curso~ de 
didáctica". 

Respecto a las rcunionc!.. de academia nos dijo: "11üurante vacaciones si tcncmor. un dla fi 
jo [de reunión] por drcas ( ••• ) para discutir y planear el programa del próximo semestre 
( ••• ) durante: el semestre tcncmo& reuniones de itr:atlcmia, y tenemos reuniones ya no peri6 
dicas con todos los profesores del área, ahi tenemos un problema con los profcsorc:i. deT 
:iroa de horc1-clasc> de hecho la UNAM &ólo les p.:tga lns horas qtie dan de Sillón, entonces 
CU.'.!lquier reunión o1diciona1 1 pue:; nos resulta complicilda hacerla. Hay área-; corno f1cctor 
Externo y Estado Mc~dcano que se reunen permanentemente al final de cada :a.«ct.lrc puru 
hacer un b.Jl.:snce. A medio semestre e~ tnuy difícil. ( .•• )En los últimos í.liios h.:iy un 
grave problema el 60't del tOtiJl de illurnnos·quc entran en l.a F.acultad, el 609u no t¡ucria -
estudi.:ir Economía. Entonces eso cltl una característica, incluso, antes de dos años de la 
actitud de los cstudi.intcs· ha sido una actitud muy pasiva incluso que contr."lrrc~LJ mucho 
con lil de lo~ 00, con el tipo de estudiantes de lo5 70 que eran mucho muy participíltivou, 
mucho mSs interesados, ahora yo siento que hay unn indolencia, vulcmitddsmo11

• 
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C: Formaci6n y Actualizaci6n Docente en ClES. 

El Coordinador e>:pres6 lo siguiente: "El área de CIES, es la que más "" 
ha preocupado por darle facilidades al personal para que realice estudios 
de postgrado aqul en la Facultad". 

De lo antes mencionado se deduce que el problema de la formaci6n y actualj_ 
zaci ón docente no ,, ' ha superado, de acuerdo a .1 o expresado existe una co_!! 
fusión acerca de lo que significa formar y actualiza1· a los doceni:es. C!ES 
se concreta a dar facilidades para que sus profesores realicen estudios de 
maestría y doctorado, esto es para la actualización, perci no para la. form!!_ 
ción docente, pues se carece de cursos de tipo didáctico y pedagógico. Se 
puede decir, que el área de CIES no tiene un programa de formación .Y cap~ 
citación de sus docentes ocasionando que los resultad?s de su actividad clQ 

cente no sean los ópt·imos. Ello no niega que con maestrías y doctorados 
su planta docente t.enga mayor dominio de su saber, pero no sobre la trans
misión del mismo. 

·o: La Capacitación· del Estudiante para el Mercado de Trabajo. 

El Coordinador nos dijo lo siguiente: "Depende mucho del .ámbitq en que se 
trabaja. Es relativo hay estudiantes que, han dicho que lo que han aprendi 
do en CJES les ha servido mucho para el ·trabajo y hay otros que dicen que 
no sirve para nada (. .• ). Se podría decir que de un grupo de 40 alumnos, 6 
de estos estudiantes son capaces de hacer análisis". 

En este sentido, en CJES no existe una preocupación porque el área imparta 
ciertos contenidos que capaciten al estudiante para el mercado de trabajo, 
pues, CIES no está proporcionando al estudiante el instrumental técnico n~ 
cesarlo para la investigación de la Economía Mexicana, de ahí, que esté 
contribuyendo a que el egresado tenga una deficiente formación tLcni ca. . 

Si hacr.111os ahora un análisis global de las entrevistas a los Coordinadores 
nos encontramos que su opinión coincide con la opinión 'de los alumnos al 
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'plantear riuc la realidad actual de la Facultad de Economía es muy difcre!.1_ 
te a lo estipulado en el Foro Acad6micb de 1974. 

De las opiniones vertidas por los tres Coordinadores, se desprenden algu
nos de los problemas e'xistentes en la Facultad, podemos señalar los sigui 
entes: 

a).- Problemas en la planta docente. 
b).- El funcionamiento del área. 
c).- La formaci6n y actualizacfón docente. 
d).- La capacitaci6n para el mercado de trabajo. 

Planta Docente. 

Se encontr6 que en las tres áreas existen muy pocos profesores de tiempo 
completo y la mayorí_a· de los profesores son profesores hora-clase, que ne 
cesariamente deben tener otro empleo, de ahí ~ue-el tiempo que dedican a 
la actividad docente es muy poco en detrimento de la enseñanza. 

La mayoría de profesores son egresados de 1 a Facultad de Econom'i a y muchos 
de ellos con estud~~s de maestría. Aquí hicimos el ~eñalamiento de que 
estos profesores imparten sus clases con las deficiencias que fueron for
mados, lo que se convierte en un ctrculo vicioso . 

.. En la tres áreas 'los profesores adjuntos se encargan de funciones secund~ 
rias, por ejemplo corregir trabajos y_exlmenes, aunque se señaló tambi6n, 
·que en algunos casos sustituyen al profesor titular, contribuyendo aún más 
al ·deterioro de la actividad docente. Ademls en las tres áreas no existe 
unidad para realizar. los trabajos de academia, al igual que problemas. de 
contratación y basificación, derivándose una situación laboral inestable. 

Todas esas caracter•sticas imposibilitan el buen desempeño de las tres ~

áreas, impidi6ndose el cumplimiento de los objetivos de trabajo y forma-
ción del estudiante, para el que fnicialmente fueron creados. 
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B: Funcionamiento ele la Academia. 

Lo que destaca en este punto, es que, de acuerdo al Foro del 74, el eje o 

columna vertebral de la carre1·a sería la acudemia de Economía ... Pol ítica. E!!J 
pero ésta está en for11mci ón ·desde hace ci neo iliios, por lo tanto, 1 a fun
ción que ha descmpenado no ha sido la acordada. · 

Otra serie de limitaciones para el cumplimiento de las funciones son: 

1.- Que los profesores no asisten a las reuniones de academia. 
2.- Que los profesores no se comprometen al cumplimiento .de comisiones ne

cesarias para el cumplimiento del plan de tra~ajo. 
3.- Que la carga de trabajo administrativo impide al Coordinador dedicarse 

·a promover las actividades académicas. 

En las tres áreas no existe actualmente un acuerdo sobre los contenidos rn.í 
nimos a impartir, por lo que se estl dando un proceso de discusión interna 
para tomar acuerd6s sobre contcnitjos mínimos. Esto nos permite concluir -
que en estas áreas no se imparten los contenidos acordados en el Foro del 

·7.4 y que no existe claridad respecto a lo que se debe impa'rtir. De ahí -
que las tres áreas no esten cumpliendo su ·función para la formación del e.?_· 
tudiante y existan actualmente diferentes opiniones en !'('!~ación a lo que -
cada &rea debe impartir y cómo debe formar al estudiante. 

Se pudo detectar que debido a que las lreas no se reunen lo suficiente, ni 
tienen posibilidad de discutir los problemas existentes en su práctica ed!:!, 

cativas no han sido capaces de resolver una serie de problemas que a su juj_ 
cio presentan los alumnos para el quehacer educativo. 

C: Formación y Actualización de Profesores: 

En las tres áreas no existe un programa de formación y actualizai.ión doc.e!! 
te. Sólo se motiva a los profesores para que realicen estudios de postgr~ 
do, lo que creemos que es insuficiente para lograr una formación docente, 

pues se requiere contar con un dominio de los contenidds a impartir, y una 
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preparación en torno a las técnic11s y métodos didácticos más adecuados P.~.' 

ra cada área. Los cursos de postgrado no están estructurados para lograr 
1 a formación docente. 

D: La Capacitación del Estudiante para el Mercado de T1·abajo. 

En relación a este punto, _el Coordinador de Economía Polí.tica dijo que no 
es preocupación dc- su área la capacitación para el mercado de trabajo,que 
se trata de una área teórica, pero, que capacita en la medida que crea en 
el est~diante una cap3cidad para el análisis de los problemas econón~cos. 

En Teoría Económica se dijo que si se lograba impartir las clases vincu-
láridose al estudio de problemas actuales de la Economía Mexicana PC?dría -
el egresado estar capacitado. 

En CIES creen que se capacita desde el momento en que se le enseña a inve~ 
tigar. 

Nosotros podemos concluir que en las tres áreas no existe.una preocupa-
ción sobre la necesidad de capacitar al estudiante para el mercado de tra · 
bajo, pues, debido a las dificultades de las áreas para el funcionamiento 
que hemos expuesto a lo largo de este apartado y de las encuestas de los 
all1mnos (expuestas en el apartado ant¡;'!rior), en relación al nivel de conQ 
cimientos adquiridos, es claro concluir que estas áreas no han podido cu~ 
pl ir con sus objetivos de formación del estudiante. De ahí el recono
cimiento de las deficiencias que tiene el egresado. 

4.3.2.2. Entrevista a Profesores que lmp~rten Economía Política, Teoría 
Económica y CIES. 

En este apartado expondremos los resultados de las entrevistas <:Je se re~ 
lizaron con profesores que imparten clase en las tres áreas objeto de ~s
tudio. 

En el área de Economía Política se entrevistaron a tres profesores que i)!! 
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parten esta materia en los semestres 111, V y VII. 

En Teoría Económi.ca se entrevistaron a dos prof(~sores que dan clase en 1, 
11, 111 y IV semestre. 

En ClES se realizaron dos entrevistas a profesores que imparten las &reas 
de "Acumulación del Capital" y de "Estado Mexicano" respectivamente~ 

A continuación se presentan 1.os cyadros que contienen las ·op.iniones de los 
profesores entrevistados, al final de cada cuadro se presentan la interpr~ 
taci6n realizada por parte del equipo de trabajo. 

* El guión de entrevista aparl!cc en el anexo de este: capitulo. 
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PREGUNT/\ 

lEs uno de ·1 o:.; cjv~ 
vcrticalcs..cJo la ca 
rrera? -

lCu51cs son 1 os con 
tenidos bSsicos? -

'' • ·¿cambiarla u5tcd -
los contenidos bá
sicos•t 

S. · l.Da contenidos co!!! 
plcmcntnrios7 

CU/\DRO 
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COíHENIDOS QUE SE IMP/\RTEN 

ECONOMIA POL!TICA 

Sí, lo Crític<1 o la Econo--1 

·~!~a~º~!t~~<l ~~r~!r~.i~dc"~~ 
.1cucrdo al Foro dt:: 1974. 
Sin embargo, en la práctica 
nunca ha sido, porque no es 
tá vincul3da con las dcmás
árcas. 

Los profesores cntrevi sta-
dos expresaron que 1 os con
tenidos que imparten son --¡ 
los c5tablccidos en el Foro 
Ac<1Uémico del 74. 

Uno!'. considertin que son su
f icientcs los 5Íetc scmcs-
trcs. 
Otros dicen: 

"· •• como se está dando ac-
tualmcntc, los siete semes
tres son demasiados". 

Par;1 algunos sí, ya que asi' 
se: h.:ice la m.Jteri a más ági 1 
paró que sea un eje vcrt:i-
cal y so rol.Jcionc · con -
otras ma'tcrias. 

Par.1 otros: 
11 Es nccc~ario cn::.cfü~r 1.:i me 
totlologia y los problemas -= 
fi lo::.óficos, sociológicos -
de la Economía, a::.i como 1 a 
crt:ds". 

V para otros 'más: 
11 Es necesario rce::.tructurar 
el <írc., y Facultad de Eco 
nomi.:i 11 • -

Los profesores ::.cildl aron -
que si dan cont:L•nido!; com--

-, 

Tí:ORIA ECONOt·\IC.~ C 1 E S :-,~ 

No existe coincic!cncia ::1 Síº" el <•je ve1tical ce l.o 
los profc~ort•:i. t'ntrcvi::.tado~.1 c-arrcr~1, porque: 
Unos tlicen l\uc: "no, porc¡t1c ! "· .• se cncar~lü de c11::.ciiar a 
cl

00
ejc es la Economía Pol it .. 1·· 1 

c.:i • investigar. 

Otros dicen que: 
11 

••• si, porq.uc se e:.-~tudia unL 
sorie ele corricni:.cs t.eóric.:Js. 
diversc;s n part:i r de ·él 1 as -
se elabora la Política Econó 
mica y es necesario para cT 
ilVance de 1 ñ cicnci a tconórni 
ca analizar la Critica de lii 
Economía PoHtica del Ca pi ta 
lismo11 • -

Los profesores expre:snron -.
que los contenidos ql,lc impar 
ten son los eslilblecidos cn
cl Foro Académico del 74. 

Son i ns uf i cientes 1 os cuatro 
semestres ,porque: 
11Es ncce!tario dar un curso -
de Polftica Económica, cntcn 

~~~ªE~~~~mr~~.~~ de la Cien--= 

.Si los c.-:imbi aºrian, para dar 
no sólo la tcoríil neoclásicil 
y bu:;car otros autore:; que -
traten el estudio de la mi
crocconomí a. 

Algunor. otros opinan que: 

Para incluir cursos de PoH
t i ca Econ6mi ca. 

Si se dan contenidos complc
rncntarios. Por ejemplo un -

Los profesores entrevistados 
expresaron que irr:parter. lo ~ 
acordado en el Foro del 11i. 

Uno ::.eñalú que es suficiente 
el tiempo, que lo que se c!o
be buscar es: 

"Que se bu::.c¡uc que el a 1 unrio· 
dedique mfis t.iumpo a CIES, -
fuera de cla~c y no en· la 
el ase". 

Otro dijo: 
11 1fo es r.uficientc porque debe 

ria plülllCill se una con!:.inui:: 
dad con los seminarios". 1 
Un profesor dijo: . 

"Cada scmcrtrc se está co:";J~-

1 biando, rov.'.llorizando y cnri 
quccicndo los programas conT 
Actualización de bibliogra~
fia, de túcnicns de invcsti-, 
gación, de fornwción técnica 
social, co~1 el fortal':;!ci1:,io,!! ; 
to motodologico, docu;.ento~ . 
teóricos y ~ocialcs 11 • '. 

Otro dice.: · • 1 ¡ 
11 ••• que S(• est5 tr.-:itando ti~ ; 

~~~~~~: • s:0~~~5 t~~~t:~d!v ~~! ; 
definir la problcmtitlca de:-¡ 1 
lr1.1b.-:ijo". ' • 

Si dan lcctur.-:i!> ~omplemcnta-I 
rias b.-:is.adas en lecturas ac- 1 

¡ 
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<-------------------------·-------· 
PREGUNTA ECO!WMIA POI.! Ti eP, TEOí<IA ECOMOi'.l CA C 1 E S 

-·---------------------·-----! 

plcmcnturio:> 1 buscando rcla 
cionar la tcoria de loi; -
tr<!s tomos de "El Célpi ta 111 

con el estudio de la reali
dad, con la problemática -
contcmporfü1ca y 1 a mctotlol o 
gla marxistaº. -

profesor señaló: 

11Uti 1 izo lecturas complcmcn 
tarias en todos lo·s tcmus 11:-

Aunque no cr.pcci f i có Cltá 1 es 
nran las lecturas. 

Otro scñai é que: . 

"Vemos los autores originil
lcs Keynes, Kalcki y 5C tr.i 
ta de buscar el estudio de
una tcori' a má!,; próx.i ma a 1 a 
pr?.bl emdti ca 1 ati noamed ca
na, 

tualc:s. 

., 
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El cuadro nümero 1, nos expresa la situación actual de las tres áreas re! 
pecto a los contenidos que se imparten, así como la importancia que ca

da una de las areas tieQe dentro del Plan de Estudios. 

Encontramos que en el area de EconomTa Política se dice que efectivamente 

e.s. el eje vertical de· la carrera por acuerdo del Foro del 74. Sin embargo 

es importante destacar, que los profesores expresaron que Asto s6lo es -

teóricamente, pues, en la prlctica nunca ha sido el eje vertical, debido 

a que no estl relacionada con las demás m~terias. 

Es importante destacar que actualmente la Crítica de la Economía Política, 

·no funje como eje vertical de la carrera, debido a esto no ha podido cum

plir los objetivos plantea.dos en el 74; que pretendían formar a los alum

nos con una concepción teórica y con una capacidad crítica. 

Por tanto", creemos que esta área es algo muy distinto a lo acordado, de 
aJ1í que sea necesario investigar cómo funr.iona actualmente y cuáles son·_ 

sus problemas y limitaciones, sólo .así se podrán superar los problemas -

que presenta el área en beneficio de la enseñanza de la Crítica de la Ecg_ 

nom'ia Política. 

Los profesores de .. Teor.ía Económica no presentaron un criterio homogéneo -

r~specto a si esta área es uno ~e los ejes verticales de la carrera. De 

esto deducimos .que no existe en esta área "Jnidad en la concepción sobre -

la importancia de l~ enseñanza de la Teoría Económica, de ahí que no se 

tenga un planteamiento claro de cull es el papel que juega en la formación 

del economista. 

Por otra parte, encontramos que los profesores de C!ES, plantearon que sí 

es uno de lo's ejes verticales de la cárrera, porque se encarga de "ense-

fi~r a investigar". 

Estamos de acuerdo en la importancia de la investigación, porque conside

ramos que ésta es fundamental en la foniación del economista. 
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En relación a los contenidos que se imparten en cada una de las fireas,los· 
profesores se limitaron ¡¡ exp1-esar los conte11idos acordados en el Foro -
/\cadémi co dt: 1 74. 

De aquí deducimos que, aparentemente, e11 las tres áreas se está impartien 
do lo acordado en el Foro del 74. Sin embargo, ·nosotros hemos encontrado· 
en las encuestas aplicadas a los alunmos y en las entrevistas con Coordi
nadores, que no s~ est& impartiendo lo acordado en el Foro. Por lo tanto, 
existe aqu, una contradicción con lo expresado por los profesores. 

En relación a si el tiempo establecido para impartir los. contenidos de c~ 
da una de las lreas es suficiente (7 semestres para Econom,a Pol,tica, 4 
para Teoría Económica y 6 semestres para CIES), se encontró que. en el 
área de Economía Política no existe acuerdo al respec;to, pues un profesor 
considera que si se sigue impartiendo Economía Política con las deficien
cias actuales es demasiado tiempo siete semestres. Los otros consideran 
que es insuficiente el tiempo, pero es necesario vincularlo can el est_l!. 
dio de la Econom,a Mex{¿ana. 

En el área de Teoría Económica y CIES, se'encontró que los profesores CD!! 

sideran que el tiempo establecido para impartir su clase es insuficiente, 
pues en Teoría Económica creen que es necesario un semestre de Pol,tica 
Econó111ica. En CIES opinan que es insuficiente porque los alumnos no dedj_ 
can tiempo extra clase a la investigación, por lo que, todo su trabajo se 
realiza en el tiempo de clase. Estas opiniones tan encontradas respecto 
al tiempo destinado a cada una de las áreas nos expresan que hay una fal
ta .de organización y determinación de· las funciones de cada una de éllas 
en la formación del estudiante. 

Respecto a la necesidad de cambiar los contenidos básicos de cad~ una de 
las áreas, los profesores coinciden en que se debe hacer un cambio de COD. 

tenidos, lo que demuestra que existe en la Facultad la inquietud por un 
cambio ~el Plan de Estudi6s o reestructuracióri de las áreas. 
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En las tres 5reas se dijo que actualmente los profesores si dan contenidoi 

complen:ent~l'io:;, aunque no hay homogeneidad 1·especto a lo que se debe in1-

pa1·tii-. Sin en•burgo, •;e busca incorpora1· los textos más actual izados so

bre l¡; materia y el estudio de la Economía Mexicana. Esto nos munifiesta 

que efectivamente existe un interés por una reestn1cturación de contenidos. 

PREGUNTA 

lCu~l es son ·1 os -
éontcnido~ de 1 as 
otras dos áreas? 

CUADRO 2 

VINCUlJICION DE LAS AREl\S. 

ECONOMIA POLITICA 

En CIES se estableció que -

~~~~~ ~~5 d:~~~~ t~~~i~~!mc5~ 

TEORlA ECONOMICA 

Uno de 1 os profesores no sa
be lo que dan en CI ES y otr·o 
dice que se investiga. 

ClES ;J 
Los entreví stado:; dcscon~ccn 
los contenidos de Tcor'i.i Eco 
nómica, uno de!:tconoce 1 os dC 
li:! Critica de la Economí.::1 Po 
lític<J. -

i nvcsti gac·!ún y una_ ~nda 
dando prop1 amente se l nvcs
ti gabcJ. 

En relación a Economía Peiliti 
ca saben que ::.e lee 11 El Capi-
tal 11. - Otro profc5o·r r.al>c lo~ dcfi-

En cuanto a Teoría Económi
ca un profcú:,or no dcscrilli6 
los contenido~ y oLro dijo 
no Sélbc·r 1 o que c~tán dando. 
11 En Teoria Económica -yo no 
se 1 o que cstiin dando ahora
puedo dcci r lo que anal i zr 
bamos cuando yo era estudian 
te, no creo que haya cambia-
do mucho". -

icu51 es la rcla-- Un entrev.ir.tado señc:1ló que De hecho no hay relación, un 
ción que existe -- en Tcori.:i si t!xistc relación entrevistado cxprcs6 abierta 
cr1trc Crftica de pcrCl en 1 a práctica no, e - mente nl Ucci r: -

~rc~~ºg~~~a YP~~!~ia ~~c~'11 ~~ ~!~~~~~ ~~~~~~1 ~1~~ : 11 
••• No hay relcJción, desde 

~~~f~~i~:l en lil for de otras m<lterias. :.~Z~~;2~~~ ~~~~r~~ ~~b~~·sc~~~ 
te'? estudia!! Otro entrcvislildo dijo que - mos conjuntc1mcntc con pr·ofe:: 

CIES y Critica de la E.con~ s.ores de otrc.1s 5rcas". 
mia Política si están rclil-
ciorwdas porquo 1 as i nvcst i -
gcJc i oncs de 1 C 1 ES s.e hacen -
desde uncl pcrs.pectiva m.:irxi_s. 
ta. 

El otro entreví staclo recono
ce una rcl<1ción o raíz de la 
pi:!rticipaciún ele la Coordina 
dora del Arca de Tcoria Eco-= 
nómi ca en 1 ílS rcuni oncs de 
Coord i n.:idorcs. 

ni dos en el Plan de [5tud1 os 
de 197'•· 

Los entrevi StiJdos coincidic~ 
ron en señal ar que hüy una 
rcl ación di recta, pucr. to- -
dos los tema!. tic la Criticil 
de la Economía Politicíl y -
T eori .1 Económica su ven un 
la invcstigtJción. Pero la 
relación depende de lo:; alu!!! 
nos. 

Un cnt.rcvist.1do dir.crcp5,~e 
ña l ando que Tcor la Econó111i=
ca es un ároa afsl.:id.:i. 



En el cuadro 2, podemos observill' de las respuestas dadas por los distin
tos profesores .de las tres áreas que no tienen un conocimiento profundo -
sobre los contenidos impürtidos en las otras áreas. Sólo tienen una v·i
sión muy generdl sobre los contenidos o la prnblt,111éítica en las iireds, 11w

nifestándose incluso desinterés sobre las mis111as. 

No· pensamos que los profesores deben manejár los contenidos ele tod'as las 
Breas, pero si tener una idea precisa de los mismos, a fin. d~ poder ir cr 
ticulando dichos conocimientos y resaltar la relación entre las lreas, ya 

.' que de otra manera, los contenidos aparec·e~ comd ·independientes entre si, 
generando uria fragmentación del conocimiento, y por ende, una formación. 
poco sólida en los estudiantes, expresada entre otras ~osas por la caren
cia de un ma~co teórico congruente, que pueda.ser aplicado en la investi 
gación en sus diversos niveles. 

~a falta de articulación entre los contenidos de las tres áreas se detec
ta en dos niveles: Por un la'do, en el Plai1 de Estudios. (formal) aunque 
todas están consideradas como ejes verticales de la c~rrera, la.organiza
ción y la estructura de sus contenid.os, no permiten avalarlos como tales, 
po~ la relación que debe existir entre las ~reas (real) . 

. En ·la práctica educativa, se han aislado por problemas de tipo político -
más que académico·o pedagógico. · 

En resu111en se o~serva la separación entre la teoría y la práctica. Dicha 
separación está planteada desde el Plan de Estudios acordado en el Foro 
del 74, que establecía los objetivos y las funciones de cada una de las -
areas. La Crítica a la Economía Política se encargaría de proporcionar 
al estud·iante una concepción teórica metodológica que le permitiera la C,5!. 

pacidad de aniilisis y crítica. Teoría Económica proporcionaría un instr)! 
mento teór1co e instrumental pura capJcitar al estudiunte para el mercado 
de trabajo. La CIES, por s.u parte, daría las técnicas y la metodología -
necesaria para capacitar al economista como investigador. 
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Da~os estos postulados, es claro observar que uno de los errores del Foro 
del 74, fue asignar funciones a cctda una de las lreas sin plantear las far 
mas de coordinación y el';;ltrnción de las mismas, lo cual se t1·aducE en esta 
separaci6n enlfe la teori~ y la practica. 

A catorce años del Foro se nota una clara sepuración entre Economja Politj_. 
ca, Teoria Económica y la investigación realizada por el lrea de CIES, ya 
que no guardan ~elP~ión con los contenidos.de las otras materias; 

·PREGUNTA 

1 • lC1.mocc usted 1 os -
.acuerdos del Foro 
Académico del 111, 
respecto cJ 1;.i fun
cj6n .. dc su Sre.-..? 

2. lSe cumplen actual -
mente estor. acucr -
dos? 

CUADRO 3. 
LOS ACUERDOS DEL fORO y ·su CUMPLIMIENTO 

ECONOMIA POLITICA TEORIA ECONOMICA 

Los ilcuerdos eran: El Dcucrdo era: 

1. El Arca de Economía Poli 1, El lirea de Tcori a Económi 
tica deboríü proporcio--= ca se cncargariu de pro-= 
nar un. listndo de temas, porcionar al e5tudlantc -
pilr~·quo-?·os ali.:mnos y- .. :·--·tc.••JQ ':1 instrum.~ntal ne-
profc::;orcs tlc' CIES el i-- cesarlo par~1 desempeñarse 
gieran alguno para reali en el cwnpo profesional. 
zar sus ·i nvcsti gaci oncs 7 

2. Li:!s invest.ig<1ciones de -
CIES cstaricJn rt::lcJciona
das con 1 os contcni dos -
obtenidos l'O la Critica 
de la Económic."J Pol itica. 

Oc 1 os profcsorc!:i cntrcvi s
tados, sol amente uno cono-
ci a los acuerdos, y 1 a rnayo 
ria dijo que no !:iC curnplcn
dcbido el la incomprensión y 
desconocimiento de los mi&
mos y a las difr.rcntr.r. pos
turc""tS politicas do lc.s - -
fircas. 

/1m!Jos cntrcvi stador. conocían 
el i.lcucrc.Jo, aún cuando uno -
de ellos apunta: (Cuando se 
prcg1.Ji1ta !>i.5l! cumple). "Te~ 
ri.:i [conórnica es un11 materia 
fundamenta lrnentc tcóri c.:i ••• 
se deberi a de cstudi nr 1 .is -
di f crcntcs corrientes, cscue 
las o poradigmas de .i.,ntcrprC 
lac i •Ju de 1 cwnpo de 1 a EconO 
mi.J, y creo que ésto muchas
vc:cr.:s no :ie d.;t, porque en e 1 
mi r.mo Foro dc:l 7'1 que :;;e en
tcndii1 por dcJr en la m(ltcria 
de T corla [conómi ca, yo creo 
c¡uc no e:;; un drcíl de in~tru
mentdlcr., e:. funtltuncntalrncnte 
un ~rea de form.1ci ón teórica" 

C· I E S 

Los acuerdo~ eran: 

1. En CIES se inVcstigaria -
desde el lcr. scrr.est·.rc. 

2. Las inve:;;tigaciones que 
se real i2aricsn en CIES !>~ 

rian las que sr. eligieroñ 1 · 
de aCucrdo al listado que ! 
proporcionarla l<l Critica l 
de.la Economia Pol.ltica. 

3. Las investigaciones de -M 

C 1 ES cstari an rcl aci onJdas 
con Tos contenidos obten: 
dos en la C1·itica· de la".:" 
Econorni a Pol iti ca. 

'•· Las invest:igacicnt>s de· -
CIES continuarían con los 
seminarios d~ prt!especia
lización. 

Los entrevistados dijeres -
que sí conocí lHl 1 os acuerdos 
del Foro, que ós-toz no se .... 
cumplen, aunque siguen sicin
do válidos, pero habria que 
rcdcfinirlos, .Junque conside 
ran que la inv,..r.tigílción nO 
debe de~aparccer. 
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Sobre los acuerd.os del Foro (Cuadro 3) planteados en ·función de las· ta-

reas que cada lrea debería cumplir para el logro de los objetivos. en la 

formación de los economistas, en general los profesores dicen que sí los 
conocían.· 

En relación a si éstos se cumplen encontramos que no se han cumplido. (por 

ra· razón planteada en el Cuadro 2). Creemos que el incumplimiento de es

teos acuerdos limitaron la trascendencia académica del Foro der 7~ ); de

sembocaron en. nuevos problem~s. Así, por .ejemplo, en Economía Política -
·no se ha podido proporcionar los elementos teóricos para que los estudian 

tes puedan realizar las investigaciones en CIES, ni el listado de temas ~ 

acerca de los contenidos impartidos. Como resultado de lo anterior se ha 

marcado aún más la separáción entre la teoría y prá·ctica. La Crítica -de 

la Economía Política propoi·cionaría la teoría, la CIES la práctic:a. · 

En cuanto' a la Teoría Económica observamos que actualmente eY.iste un des~ 

cuerdo E:n el sentido rle que el área deba proporcionar ·instrum_ental técni~ 

co para el mercado de trabajo, plant~an que no se puede reducfr ·Teoría EcQ 
nónrica a ser una materia que da instrumentales, se cree que también es -

un firea de reflexión teórica, por lo que sostienen que es necesario -

"., .. cambiar totalmente el d·:seño de la carrera". 



CUADRO 11 
JNVESTJGACJON DE LOS ALUMNOS 

------------~------

PREGUNT/\ ECONOMIA POL!T!C/\ TEDRIA ECONDMICA 
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C ! E S 
--------------------------- ------------------

llnveoti~~:~:~-~_l~ijcron que en Crític¡¡ de Un profc,or dijo: Cc>ntcst¡¡n que 51 ''º investi· 1. 

alumnos en su drc'a? 

2. l.Quú ·método de in-

la Economía Poli'tic.:i, 

so investiga. 

no 

Ho contestaron si dun un 

vcstigüción so im- método de investigíl-::ifln. 
parte u lo:, alum--

nos de su 5rea pit-
ra que invl~:-,Ligu~n7 

11 
••• doy a mis alumno,; que cli_ 

jan una cmprcsu a invcst;igilr 

para que todo.lo que \'Carros { ... ) 

V.:iln 'lllC" t.icne un.1 ud 1 i cl;id 11 . 

otro nos indicó que: 

" ••. sus alumnos no reil1izan 

i nvcst i gaci ones". 

Un cntrcvi stadn dijo que: 

ga. 

11 En la :,cgunda fase de ·CIES 

~e hace investigación pcrs~ 

n.011, pero rcalr.~~nt:c es uria 

. introd4cci6n a .la inv~s~ig~ 
ción. 

Un profesor scii.:iló que: 

11Tratmnos de distinguir cuill "No se·h.J podido producir i.!!' 

es la r.st:ructura cpistcmólo- vcs.tigación con concepción· -

gi ca de cada uní! de 1 as co·- metodol úg i ca ( ••• ) en su ma-

rri cntcs de esa cconomíc1°. yoria son investigaciones 

dc~cripti~·as muy eler:1cnta 
Otra opinión es: lcs11 • 

Utilizt1n el método cientifi- Otrn idea es: 
co. 

QuEi se uplica el método de -

1 ti Crl ti ca de 1 a Econorrií a P_2 

lltica en la~ in'vcstigacio-

ncs de CIES. 

¡ 
1 

1 

¡ 

11 

1 
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En relación a las investigaciones r·eal izadas por los est11rliantes y el 111é- · 

todo que se util·iz¡¡ en ellas (Cuc:d;·o 4), se ¡¡sentó qt:2: En Econon;i¡¡ Poli 

ti ca no se r·cul izun invcstigncion2s, y no contc7.tílron si se propo1·c ioníl 

un método de investigación a los estudiantes. 

De esto se deduce que el área de Economla Polltfca no está ensenando el -
método de la Economla Política, de ahí que no proporciona· una metodología 
que pP.rmita al esu1diante i·ealizar an~lisis e -investigación de la ,·e<llJ. 
dad, reduciéndose a ser una materia teórica, agudizándose así la sepa1~ 
ción entre la teoría y la práctica. 

En Teoría Económica no hay un criterio homogéneo respecto a si se real i 
zan investigaciones en el área o no. Un profesor expre5ó que si se· hacen 
investigaciones en el aspecto de microeconomía: lnve.stigaciún de la em
presa. Otro profesor dijo que no se realizan investigaciones en esta ma
teria. 

De esta manera en sentido 2stricto en el área de Teoría Ec.onónrica no se 
realizan investigaciones, por tanto, no h~.Y vinculación con la problemát_i_ 
ca económica. 

En CIES los profesores tienen un criterio homogéneo y dicen que si se reE._ 
lizan investigaciones por parte de loi alumnos en esta materia, aunque 
hay un reconocimiento a las limitantes existentes: 

"Realmente es una introducción a la investigación". 
"No se ha producido investigacio~es con concepción metodol6gica". 
" ..• en su mayoría son investigaciones descriptivas muy elementales". 

Por lo antes citado deducimos que CIES, no estl ensenando a los ~studian
tes a investigar, pues no les proporciona el m§todo y las técnicas para 
realizar las investigaciones. Al trabajar CIES aislada de las demls 
lreas limita la concepción teórica del estudiante para .poder realizar in
vestigacibnes a nivel de an6lisis critico. 



CUMRO 5 
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CO!ffR!BUCION DE LAS AREf1S EN Lf; FORMl\CION DEL ALUMNO 

PREGUNTA ECONOMIA POLITICA . TEORII\ ECO!fü'il C/\ 
C 1 ES----¡ 

~:-: . .,1 objo--r::.,~.::,~.g-.,~:,:~d en ~.l No hoy~o~::,d:~:-~··----~ ~bjet~~~-:'."'ª' ol-=-1 
tivo del ilrNi en cntcno 10 dieron lü!. sfgu1- c1·itel'io: t~~1ante p..i1~.:i lil llWC$.t1ga--1 
la formación del ente!> opiniones: c1on. 
estudiante? Uno opino que: 

11 Yo creo que no ex i stcn o~ 

jet i vo~, poi que si atcnde- "Sería apropi arsc ·del manejo \ 

mOs ü1mbién a l~na realidad básico dr. lLis ctcgorías.fui;- ·'¡ 
muy latente, el objetivo - damcnlcJlcs de macrocconomlt1 

que está planteado en el - que tengan una noción de la 

Foro del 74 es formar ceo- estructura tcórici:l de cada - '¡ 
nomistas crfticos y un po- un,:, de li;i5 corric11tcs del --
co más al l. a, yo di rr ti que 

cr~c objcti vo tambi 6n está 
pe ns.ami cnto11 • 

en formar econc:ni 5ta_s con Por otra pnrtc: 

un perfil marxif>ta. Sin -

embargo, la mir.m.J r~.ilidad 

de Ciltorce. iiños dc&pués. -

no::. dcmuc.:r-,tf:.ü· que lo que -

r.e ha c~tüdo f1.1rnii'lÍido 110 -

son cconomistils cdticot., 

&i no que ill rcvér., gente -

que terminando Econ6mica -

Política no quic:ru zabcr -

en toda su vi díl 1 o que es 

Economía Pol ítica11 • 

En contr<iposición se s.o::.-

ticne: 

11 E1 objetivo es conocer -

los contenidos de la Crf 

tica tic la Economía Poll

ticil y la de los otros -

cuerpos te6ri ces para cst~ 

blccer la crlticü0 • 

110.:irlcs supucstOs teóricos 

de los modelos ccon6micos y 

:.Us propuc::.ta::. en 1 a Pol í ti 
ca Econ6mica". 
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En el Cuad1·0 5 se hace un a1151isis, sobre el objetivo que cada una de· 

las áreas tiene parn lil forniación del estudiante. Los profesores del 

área de Cc1nomíü Po1 ítica c.:>~pi'L~Sür'Oil que el objetivo es el planteado en -

el Foro ·del 74, 11 Fonn~1· estud·iantes cr7ticos para trnnsforrnar· la reali -
dad". 

Es interesante destacar que un profesor dijo que actualmente para los est.!!_ 

diantes Aste no deb~ría ser el objetivo del 5rea, pues se ha limitado al 

estudio del marxismo, en detrimento del conocimiento de otras corrientes -
del pensamiento económico. 

Este problema nos lleva a tratar de investigar si en algún momento se lo

gró cumrlir con el objetivo o nunca se cumplió. Por otra parte debemos -

cuestionar si en las condiciones actuales es válido o.debe replantearse el 

objetivo del área de la CrHica de la Economía en la formación del. estu
diante. 

En Teoría Económica es interesante destacar que las respue~tas de los pr_Q 
fesores no coinciden con el acuerdo del Foro del 74, ·en el sentido de 

"proporcionar el instrumental necesario para capacitar para el mercado de 

trabajo". aún más las respuestas difieren entre sí, de lo que· deducimos 
que no existe un acuerdo por parte de los profesores de la academia de la 

función del área en la formación del estudiante. Lo que coincide con la 

opinión expresada por el coordinador del área. 

Los profesores de la CIES contestaron que su función es formar al estudia.!! 
te para la investigación. Consideramo"s que hay coherencia en el objetivo 

del acuerdo del Foro del 74, pero se debe tener en cue.nta las limitantes -

señaladas en el cuadro número cuatro. 
1 
1 
! ¡ 
1 

1 
f 



PREGUN1 ¡,_ 

1. lDe qué m<i11cnr 1 cJS 

áreas contri buycn 

a la capacit~ción 

del c5tudi ante pa-

CUADRO 6 
153) 

CAPACITACION DEL .ESTUDJf\lnl~ Pl1R!1 EL MERC/\DO DF- Tll/\íl/\L10 

--, 
ECOllOMIA POLJTJC/\ TEORIA ECONOM!C1\ C ! E S J 

1 
-~----. ·----·------------i 

Se cli jo que no se C.Jpwci ta 

al estudiante para el mer

cado do tr<Jbajo. 

Lo5 profesores cont<.•:-.turon 

que: 

Esto depende dn cómo se i m-

1 

Cons i doran que c.:ip~1C'i t.Jn p.:i-1 
ra el n.arc.Jdo de l1~<.1Uajo ---

1
• 

crcilr.clo el h5bi to t!e 1 a in-- . 

vestigilción. 
rfl el mcr!:.:?do cfr.' - 11No se estii proporcionando parten 1 as demás matcri as y 

trnbajo? ning~na .herramienta, nin-- la de Tcoria Económicü, asi 

gún instrumento para el·-- señalan que': 

mercado de trabajo". 

"El egresado está deficien

te ~n el aspcct<;> técnico -

( ••• ) yo creo qui;: capacita 

para el merci!do de trabajo 

en la cc1pacidad de anlilisis 

·cr i t,i co11 • 

"Sí tienen una formación só

lida, teórica, histórica, fj_ 
losófica, matemática y ,domi

nan los modelos ccon6micos, 

eso 1 es vi.I a pcrmi ti r cu<Jndo 

s<Jl gan c:il cc:impo de trabajo, 

poder resol ver 1 os problemas 

a los que s.e vc:in a enfrentar" 

¡ 
1 

. ------·-----------1 
' 



154) 

Con respecto a los elrn1cntos ciue proporcionan c¡¡da una de las áre~s para 
capacitar al estudiante par¡1 el mercado de trabajo (Cuudro 6), se obti¿ 
vieron los siguientes resultados: 

En Economí il Política uno de 1 os profesores cons i e\ era que el egresu do sí 
está capacitado para el mercado de trabajo en l~ medida que proporciona 
al alumno la capacidad de análisis crítico. Sin embargo; también se re
con0ció por part~ de ot.ro profesor que no proporciona ninguna herramien
ta para el mercado de trabajo y que el estudiante presenta deficiencias 
en el aspecto técnico. 

De lo anterior deducimos que sí efectivamente el área de Economía Pol 'it.i 
ca proporcionará al estudiante los elementos necesarios para fomentu.r la 
capacidu.d crítica, estaría contribuyendo de una manera muy positiva en -
la capacitación para el mercado ele trabajo. Dadas las condiciones· del -
funcionamiento del· área hasta ahora planteadas, creemos que no se estfin 
proporcionantlo ·al ·estu¡J.iante los ·conocimientos necesarios que le clen la 
capacidad del análisis crítico. 

En Teoría Económica los profesores dijeron que la materia capacitaría pa 
ra el mercado de trabajo,. si ésta se impartiera de mane1·a adecuada y se 
complementará con los contenidos impar~idos en otras materias. 

Consideramos que esta respuesta es bastante ambigua y elude el contestar 
cuál es su función específica en la capacitación para el mercado de tra
bajo. Esto puede ser 1;csultado de la falta de discusión del problema en 
la academia, debido a que no se han determinado los contenidos específi
cos a impartir. 

En CIES dicen que la capacitación se da en la medida en que ere<. el háb.i 
to de la investigación. Pero, por las limitaciones del funcionamiento ~ 
de la academia seflalados. hasta el momP.nto, es posible concluir que no se 
ha logrado realmente. 



PREGUNTA 

CUADRO 7 
PRACTi Cfl DOCENTE 

ECONOViII\ POLITICA TEQiUA Eco;;\Ji·\ICA 
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C l E S 
1 ---------------·-r--·-·---c--------------1 

Ambo" cntrevio.todoo dün cót-". Lo for"1a magi>tedol sigue 1 1. 

2. 

lDe qué fori:na impa!. .En c~1anto a la prácticu do-
te usted su el ase? 

lCuUl es 1 a parti

cipacfún del doce~ 

te y del alumno en 

1 a pr:tcf~i ca docen

te? 

·-.. ... 

ct:inte lwy diferencias rn -- dr.:is, aunque uno de c1 lo~ º!. t.icndo la más pi act.ic<ica, -

1 las formas de impartir 1a - ganiza unil clase cxt1·a en aún cuando se buscan m.:-c.:mf,:;_ 

clase. form.:i de ·taller. mos de participación de les 

Un profc~or da tal lcr o se

minario. 

Otro profe sor combina vc:1 -

ri as' forma-s y trt1ta de ovi

tar la c~tcdra unilateral. 

El último cntrévi stado im

parte en form.1 magisterial, 

aún cuando i ntqnt:a hacer P!: 

qucñils di scusi oncs. 

En cuílnto a la participa -

ci6n de docentes y alumnos. 
La participación del docente 

se dil a partir. de su exposi -

ción donde ellos htiblan y los 

Se da el tcirriario y e.e dis-- alumnos escuchan, exigiéndo

tribuyen exposiciones o si_!!! les previ.:imcnte un control -

plcmcntc el profesor expone de lectura. 

y 1 os a 1 umnos escuchan. 

a 1 u:nno~ ¿\ través. d~ rD:pos i -

c:i one5 y sr.r.ii nc1 r i os. 

Cuando es magisterial el pro 

fesor cxpOnc y el_ alumrlb es

cucha la clase. 

En el semi nóri o el pr?fc~or 

solt1mcntc coordina, ,el trab~ 

jo de los alumnos, y tc:ille--

La participación de los alu~ ros donde los .1lu'Tlnos tii:-ncn 

nor. ~e d.1 en 1 a mcdi dü que -

pueden preguntar y algunas -

veces hacer cjcrci ci os. 

a~ignildils cxposicione~ de un~ 

parte importante del temario. 

'-''------------'---------------------------
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'En el Cu¡¡dro 7 se hace referenc·ia a ia situación de "la practica _doc:enlc ·· 

que se da en el salón de clases. Podemos d1::rJucir que ·1a fonna t~e ensei.a.!:1_ 

za genernlizada es la cátedru. Esta respu'.o'st11 nos 1levu a 1·eflexioniu- s·:~ 

ble los objetivos generales del Plan de Estudios qu("> p1·ctend<?11 forn;a1' "es 

tudiantes· críticos y comprometidos con la tra11sform<.>ciü11 social". 

No concebimos de qué manera pueda ser posible alcanzar c.iicho objetivo si 

1as formns de enseñanza no rebasan el esquema trudicional, donde el prof_.:,_ 

sor habla y el .alumno .escucha sin que medie un proceso de ·reflexión sobre 

los contenidos que se están es tu di ando. Por ej ernpl o en CI ES que poi· defj_ 

nición es un. &rea de investigación no se puede dar esa materia a través -

de catedra. 
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í 

PREGUNT/\ 

1. lEs ·el seminario d~ 
11fl Cupital" el en
carg<Jdo de formar a 
los prof<:sorc!> de -
"Economí o Poli ti ca11 • 

2. f~~~:i~c d:s~~u~~~~~n 1 
do en la:;. drcas. pa"= 
ra formar y capaci
tar a 1 os docentes'( 

3. l.Cómo debe el semi nil 
rinde ºEl Capital 11-

formar a los profuso 
·res de Econom\ a Po 1 T 
tlcü? -

4. !Por qué no s.c ha -
cumplido el acuordo 
del roro académico -
dC?l 7'+ que c:;.tiJblu-
cia que el seminario 
dt: 11E) Ci1pita1 11 . for~ 
Mara 01 los decente$ 
d~f,Slonomi_a_?_. __ _ 

CUADRO 8 
FORMACrüN '1 /\CTUALJ Zl\ClON DOCG!TE· 

ECOt!OMl!\ POU "fl CA 

En rclaci61'l ;:i sí el ('lcuerdo 
dc-1 For-o riel :1 1~, de C]IJ(: el 
scmin<Jrio de 11[1 C.Jpi tu~" -
debe fcrmilr u los profi:so-
rc::. de Economía Po1ític~. 

Dot. profc&\.;c~ conlos.t.<ir:..n 
qut? co,·,..:>c'iiln e~ ocu1.::rdc.•, r:.l 
otro scii.::i 1 V que no 1 o cono 
el~. -

Oor. profesores señal ~ron -
que están de acuerdo en -
que el ~cminario de "El 
Capi ta 1" :;e encargue de 
form.1r a los. profosorcs de 
Economlü Fol ltica. 

Uno de ~llos dijo: 

11St, t;C trasciende el clrcu 
lo de cnscfüir s61o 11 El Ca--

~!;~1~f ~~~~~!~ad~eª~~~~~~, 
d11ni r ol mi smq, yo tcrnJrl r. 1 
mis dudus". 

El otro no .está de .acuerdo. 
porque di ccn 

"Ouc en tr<?cc nños 110 se .. 
hao formado lo:> µrofc~orcs. 
de EconorolJ Poii'tica, por· 
c¡u~ ésto:.;. han s,11 ido ti(! la 
Oivi sión de Estudio::. Supe
riores~' .. 

I~ l prcguntu r 1 es cómo debe .. 
el scmillario formar a los. -
profcsoros de Economí u Poli 
tica, dijeron: 
"Ampliando el estudio dc"El 
Capital". 

y "Por 1 il pos i bi l i dad de - -
an5lisi: que cxis.tc en el -
~cminariau. 

Otro profesor dijo: 

"Que el seminario noccs.ita 
conformnr "Un programo de 
formación do profesor-es". 

Dijeron <¡uo ol scminílrio -
d13 "El Capitultt no frn podi 
do cufnp1ir con 1a forma--':" 
ci6n de lo~ profesare& de-
o ido a: "son probl cmas de 
lndo1e político, y adminis 

TEüRIA ECONOMJCA 

tr.:itivmnl•nt·o carecen de -':" 
.1.PJ1.Y~il.Q.J.1!"l.Y~~j_o.n.c. .. ~'-l-----'--
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C i E S 

¡ 
1 

¡ 
! 
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¡ 
11 

¡ 
1 
1 

11 

1 
~ 

' ~' 



PREGUNTA 

4. l.Qué se está haci cn
do en 1 as áreas para 
formar y ci!pücitar a 
los docentes? 

158) 
CUADRO 8 

FORM/\CION Y ACTIJ/\LJZIJ,CION DOCENTE • l 

ECOilOi•1I/\ POLITIC!\ TEOR !A ECONOi·il CA C 1 E S 1 ¡ ________________________ ¡ ¡ 
para el trcba·-j·o·,-,_-·----,-------·- 1: 

Se dijo que ¡i.1ro formor y ac· 
1 

[ 
tuJl i zur el ál'ca apoy<1 a los 
profesores pcira quo cursen 

Dijeron que ar;tualmentc el 
área do EconomicJ Pol ltic.:s -
no hace natla [para formar -
y actu~1l izar a sus profuso
rcs] que re-:icntemcnte ~e -
estdn dando cxpo:..ici ones cic 
trabajos de al 9unos r~rof c~o 
res y se invita a un curso_ 
de pcdagogia, pero no :;e -
asiste por falta de tiempo. 

Los prí'fcsorcs s.cñalaron que 
se hacen i nvi taci oñus a cur
sos y semi rrnri os parn forma
ción y actualización, Sin 
embargo, dijeron 11 hay por -
partt! dt: los pr1Jf~.:..ore& dcsin 
tcré5 por t;o;nar cur!jo::. pcrmLl
ncnt:cs de actual i zaci 6n". -

!.u:; postyrado:;. 

¡ 
· ¡ 

1 ,¡ 

11 

1 
! 
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·En Fonnaci!in y /\ctualiz<1ción Docente (Cuudro !l), podemos obsr,rv¡¡1· que 0n 

el área de Econo:nfo i'ol ítica existe un acuoi·do en el sentido de que l·1 -

semina1·ió de "el Capit~l" ctebeda forniar u. llls proro!>ores de Econo;:1íil Po 
1 H i ca, dos profesores conocían e 1 acucrdu, e 1 otro no. \lay 11cuerdu en 
el senti<,lo de que así sea siempre y cuando se trascienda el estudio de 
"El Capital". 

De esto podemos deducir que solamente se pfonteé, pero nunca se creó un 
programa permanente de formación y actualización de profesores. A pesar 
de esto muchos egresados del seminario de "El Capital" fungen como prof.~ 

sores. 

Es necesario recalcar que las limitantes del seminario. de "El Capital" p~ 
ra cumplir esta función obedece a problemas del mismo, pero en su mayo
ría se debe a la falta de apoyo administrativo y aQn mfis a los constan-
tes ataques que ha s~frido el seminario. 

En Teoría Económica y CIES se contesfo que existen invitaciones a cursos 
y seminarios y se estimula el estudio del postgrado. Sin embargo, se re
conoci6 el poco interfis por parte de profesores para asistir a los cursos 
de actualización. Se puede decir que en las tres lreas se carece de pro
grumas de formación .Y actua 1 i zac i ón de profesores. De ahí que 1 os pro~ · 
fesores tengan serias deficiencius en el a¿pecto didlctico pedagógico al 
impartir su clase. 



160) 

·Con las entrevistas a los profesores lwmos c1Jnc:uidn l~ parte ele 1a inve~ 

tigaci6n de cerapo, que corresponde a ln opini6n dn los agentes que inter
vienen eri el proceso educotivo de 'l<J l'acuHc>d de Economí2. 

Trata1·en1qs de sintetizar los c1·iterios que e>:isten sobre lr. si1:u11ción ac
tual de la Facultad de Economío. Para esto tr~tarcmos de hacer un cruce 
de opiniones entre lo que dijeron: Los nlu~rnos, los coordinadores de 
área y los profesores; para tratur de ver .. lus p>nLGs Lic coir.citlcnc·L:: y 

divergencia. En base a los datos obtenidos podremos conformar un crite-
rio base que indique la problem~tica actual de nuestra Facultad. 

Al tratar de. unificar las opiniones hemos 1ogr11do tener informaci6n sobre 
nueve aspectos de la vida académica, los cuales son: 

1.- Los acuerdos del Foro Académico de 1974. 
2.- Contenidos impa~tidos en las tres ftreas y el nivel de conocimientos 

adquirido por los ·alumnos. 
3.- El Plan de Estudios y la vi11culación ent1·e las tres á1·eas. 
4.- La investigación de los alumnos. 
5.- El funcionamiento de las G.reas. 
6.- La formación y actualización de profesore5. 
7.- La práctica docente. 
8.- Los objetivos de las áreus en la formación de los alumnos. 
9.- La capacitación del estudiante para el mercado de trabujo. 

Pasaremos ahora a exponer la situación en que se encuentra cada uno de és 

tos aspectos: 

1.- Los acuerdos d~l Foro Acadfimico de 1974. 

En este apur1.ado hilcemos refc1'encia a lo que se estableció . fo1·malmente -
en el Foro del 74 y que deber,a normar la vida acad!mica de la Facultad. 
Este aspecto corresponde al currículum formal,. al "deber ser" de la Fa
cultad. 
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Al respecto, en primer lugar, hemos expuesto en el capítulo 3ero. que los 
acuerdos de 1 Foro no pu di eran cump 1 irse. Por otra pa_rte, en e 1 ·ler. apa .!:· 
tado de este capítulo, los. profesorei entrevistad?s nos dijeron que la s! 
tuaci6n actual de la Facultad es muy distinta a lo planteado en el Foro 
del 74, lo que necesariamente nos lleva a lnyestigar lo que está ocurrie!! 
do actualmente, lo que corresponde al currículum vivido, es decir, la nu~ 
va realidad curricular de la investigación de campo. 

En la investigación de campo al aplicar un g.uión de entrev-ista a profeso
res que imparten las tres áreas obtuvimos los siguientes resultados: 

Los profesores dicen conocer 1 os acuerdos del Foro, pero, que actualmente 
listos ya no se cumplen, nos explicaron cuáles son los P.roblemas que or_ig! · 
naron el incumplimiento (expuestos en el apartado anterior). Sin embar
go, creemos necesario investigar ahora lcuál es la función _de cada una de 
las áreas?, lcuál es el currículum creado en los últimos 13 años? Para -
encontrar respuesta a estas .cuestiones, contamos con algunos datos obten! 
dos de las entrevistas aplicadas a los· coordinadores·;· los que complement~ 
remos con la observación di recta de la pr.áctica docente. 

2.- Contenidos impartidos en las tres áreas y el ni_v.el de conocimientos 
adquiridos por los alumnos. 

Respecto a los contenidos que actualmente se imparten en las tres áreas, 
podemos afirmar que no son los acordados en el Plan de Estudios del 74. 
Actuaimente en las tres áreas no existe acuerdo sobre los contenido~ mini 
mas a impartir, existiendo gran diversidad de programas. 

Esta diversidad de programas ha ocasionado que las áreas no tengan. defini 
d~ su funéión en la formación del estudiante, de ahí que el egresado ten
ga una formaci6n diferencial dependiendo de los profesores qu_e elija. 

Es importante señalar que se pudo observar.entre los profesores y coordin~ 
-dores una preocupación e interl!s por buscar la manera de lograr acuerdos -
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respecto .a establecer contenidos mínimos a impartir. 

En relaci6n al nivel de conocimientos adquiridos por los alumnos, en estas 
tres áreas, se encontr6 que es a nivel de conceptos y definiciones sin lo
grar conformar una.concepci6n te6rica. 

3.- El Plan de Estudio y la vinculaci6n entre las áreas. 

En relación al Plan de Estudios .~el 74 podemos afirmar que definía tareas 
específicas para cada área, así como tamb.ién establecía los mecanismos de 
vinculaci6n entre éllas. Este Plan de Estudios planteaba la separaci6n en 
tre la teoría y la práctica, desde el momento en q~e asigna a la práctica 
sólo 'al área de la CIES, mientras las otras áreas conformarían el estudio 
teórico. Suponemos, que esta separaci6n se pretendía . resolver con los 
acuerdos que establecían la vinculaci6n entre las áreas. Sin embar.go, no 
se consider6 la nece.sidad de buscar los mecanismos prácticos que hicieran 
posible esta vinculaci6n. ·oe ahí, que actualmente exista una 
entre las áreas y los mecanismos de vinculaci6n no se cumplen, 
la. separación existente entre la teoría y la práctica; 

4.- La iñvestigación de los alumnos. 

separaci6n 
agudizando 

Actualmente en la Facultad se carece de· investigaciones realizadas por los 
alumnos, pues la CIES lo más que ha logrado es la realizaci6n de investig_i! 
ciones muy elementales. De tal suerte que los estudiantes no logran apren 
der el método o métodos para investigar. 

5.- El funcionamiento de las lireas. 

En la planta docente de cada una de las áreas encontramos que existen m~y 
pocos profesores de tiempo completo, que se puedan dedicar, con mayor tiem 
po, a la práctica docente, el grueso de los profesores son de hora-clase y 
tienen asignada una carga mínima, por lo tanto, su esta~cia en la escuela 
se limita al tiempo de impartir su clase, y no tienen tiempo ni disponibi-. 
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lidad para integrarse a las actividades del Brea, lo que ocasiona que exi! 
ta un·a atención deficiente a 1 os a 1 umnos. 

En las áreas encontramos una problemática caracterizada por la falta de -
unificación de los profesores, pues al no asistir a las reuniones de acade 
mia, no. se puede cumplir el Plan de Trabajo del Area, además se carece de 
discusión interna sobre los contenidos y la práctica docente, lo que da CQ 

mo resultado que el desempeño académico no sea el óptimo. 

6.- La formación y actualización de Profesores. 

Consideramos c¡ue no hay claridad sobre lo que implica formar y actu.alizar 
a los docentes, pues profesores y coordinadores suponen que ésta se puede 
adquirir con estudios de postgrado. Haciendo caso omiso de la necesidad -
de formar a los profesores en los. aspectos didácticos y.pedagógicos. Si 
bien es. cierto en la planta docente muchos profesores tienen estudios de -
postgrado, esto no logra una formación y actualización como docente. 
Pues los alumnos señalan que sus profesores están cap~citados en el manejo 
de contenidos, pero que, no se encuentran capacitados en el aspecto didác
tico. 

7.- La práctica docente. 

La forma de enseñanza tradicional está vigente en la Facultad de Economta, 
pues se ha podido ·obtener esta información en entrevistas y encuestas a -
los alumnos en donde señalan a. la cátedra como forma generalizada de la en 
seflanza. 

Existe una idea defor~ada de lo que significa una forma de enseñanza más -
participativa, pues se cree que solamente al repartir las exposiciones del 
programa entre el profesor y los alumnos se dice que se hace una educación 
activa. 
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8.- Los objetivos de las áreas en la formac~ón de los alumnos. 

Actualmente no se han definido los objetivos que las áreas deben cumplir ~ 

en la formación de los alumnos, debido a la problemática existente en el 
funcionamiento de. las áreas, traduciéndose és.ta en una indefinición en pe_r 
fH del egresado. 

9.- La capacitación del estudiante para el mercado de trabajo. 

Podemos afirmar que no existe una orientación sobre el tipo de contenidos 
que podrían capacitar al estudiante para el mercado de trabajo, ni los ca~ 
tenidos que las áreas deben impartir para lograr la capacitación. ·.Debido 
al funcionamiento actual no es posible concretar alguna propuesta en este 
sentido. 

4. 3 .• 3 Lo Cotidiano en el Quehacer Académico de la Facultad de Economía. 

::En esta segunda parte del presente capHulo, trataremos de_ explicar cuál -
es el acontecer del quehacer académico de nuestra Facultad. Para tal efef 
to hemos recurrido a· ·1a observación de la. actividad docente asistiendo a 
la impartición de clases en las tres áreas académicas. Para ello se esco
gió un grupo de Economía Política 1, dos grupos de Economía Política 111 y 

un grupo de Economía Política V. De Teoría Económica 111 fueron tres gru
pos y f!!n la CIES se observó un grupo del área de "Estado Mexicano" y otro 
grupo del área de "Acumulación de Capital". 

En total fueron nueve grupos, realizándose un reporte de cada una de las -
observaciones en los q~e hemos omitido el nombre del profesor. Se énumer~ 
ron los grupos del uno al nueve de acuerdo al orden expuesto arriba* 

!/ El reporte de las observaciones aparece como anex<;> al final de e5te capftulo. 
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Esperamos que con las observaciones se pueda superar el problema apuntado 
en la rpimera parte de este capítulo, respecto a que es frecuente que el 
sujeto entrevistado o encuestado sosteng~ ciertas posiciones, que en su 
quehacer cotidiano no es capaz de cumplir. La observación nos permitirá 
conocer cuál es la .situación ·actual de la vida académica de la Facultad. 

El desarrollo de esta exposición, la hemos ordenado de la siguiente mane
ra: 

En primer lugar, contrastaremos los resultados obtenidos a nivel de opi
nión respecto a los nueve aspectos trabajados anteriormente. 

En se'gundo lugar, señalaremos nuevos aspectos acad.émicos de los que la ob
. servaci6n nos da información. 

Estos dos apartados ~os permitirán tener conocimiento sobre más elementos 
de la vida académica actual y poder. así detéctar problemas a resolver. 

En.relaci6n al cumplfmiento de los acuerdos emanados del del Foro Académi
co del .74, en las observaciones se pudo detectar que, tal como se señaló -
en la encüesta y entrevistas, en la actualidad no se están .cumpliendo es
tos acuerdos en las tres áreas estudiadas. De lo que se puede deducir que 
en los últimos trece años se ha estado creando una nueva realidad curricu
lar que retoma, pero, a la vez genera cambios sobre lo acordado en 1974. 
De ahí que es necesario conocer esta nueva realidad curricular. 

En este apartado esperamos poder exponer cuá.l es la situación curricular 
existente, que sirva como base para su futuro análisis.· 

Un aspecto de suma importancia es el que se refiere a los contenidos que 
se estan impartiendo y el nivel de conocimientos adquiridos por los alumJ 
nos. En l.a primera parte de este capítulo hemos podido obtener informa-
ci6n respecto a que no se imaprten los contenidos acorda~os en el Foro del 
74, existiendo gran diversidad de programas debido a la falta de acuerdo 
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en las ffreas respecto a los contenidos mlnimos a impartir. 

En las observaciones realizadas hemos podido ~omprobar que tales afirma
ciones son ciertas, pues, efectivamente se presentaron los problemas señi!_ 
lados. Sin embargo, no son .los únicos problemas, pues además se detect6 
lo siguiente: En Economla Polltica se observ6 que si bien algunos profe
sores exponen su clase según el programa acordado en 1974, a nivel de 
avance no se lleva el ritmo establecido, pues al final de semestre se ve 
un tema que debe estudiarse al inicio (ver observaci6n del grupo 1). Es
to nos indica que no se cumplen los contenidos mlnimos estipulados. Por 
otra parte, esto ocasiona una falta de secuencia entre los siete semestres 
de Economía Política. El profesor del semestre siguiente iniciará su cur 
so de acuerdo al programa, por lo que los alumnos tendrán una "laguaa" al 
no haber estudiado parte de los contenidos del semest:e anterior; provo
cando que el aprovechamiento de este semestre no sea el 6ptimo al ~o po
seer los conocimientos previos. El alumno para evitar este problema pue
de optar por continuar con el mismo profesor los siete semestres, pero,su 
formaci6n se irá rezagarido a lo largo de los semestres y lo más probable 
es que no cubran todos los contenidos. 

En otro grupo se pudo observar que el profesor imparte los. contenidos es
tablecidos en el programa, pero tomando .como referencia bibliográfica únl 
camente "El Capital", así que la exposic-i6n de los contenidos hace refe
rencia al desarrollo que de los mismos hizo Marx. De aquí deducimos los 
siguientes problemas: En primer lugar, el estudio de "X" contenido teni
endo como única referencia bibliográfica a un autor, proporciona un cono
cimiento parcial del tema, pues no se contrastan elaboraciones ni posici~ 
nes te6ricas. En este punto es importante señalar que·este profesor en -
la entrevista que se le realiza dijo: 

"Yo en lo particular no comparto esta idea del an~l fsis de la Crftica de la Economfa 
PoHtica de una manera "libresca", capftulo ·por capftulo (---) [debemos] pl<:1ntearnos 
el en~.fqucccr este planteamiento con lecturas actuales". 

Opini6n que desgraciadamente en la práctica no cumple (ver observaci6n --
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grupo 2 y 3). 

En segundo lugar,. abordar los contenfdos sin que el profesor se salga de 
lo expuesto en el texto, evita que se pueda dar la vinculación de la teo
ría con la realidad económica actual de nues.tro país. Pues los ejemplos 
tratados por el profesor son los expuestos por Carlos Marx, para el caso 
de Inglaterra del sigló XIX. Faltando la determinación de las leyes gen~ 
rales del funcionamiento capitalista que pudiera permitir a los estudian
tes determinar esos mismos fenómenos económicos en la Economía Mexicana. 

En otro grupo de Economía Política se observó que el profesor no se apega 
estrictamente al programa establecido.· Sin embargo, es importante. seña
lar que este profesor imparte los contenidos tomando como referencia bi
bliogr~fica, no sólo a Carlos Marx, sino a diferentes autores que tratan 
el tema, a fin de poder hacer una confrontación de las -diferentes posiciQ 
nes, lo que enriquece ·mucho el conocimiento de los alumnos -y les propor
ciona elementos para determinar esos fenómenos económicos en nuestra rea-
1 idad. No obstante pudimos detectar que los alumnos tienen dificultades 
para el aprovechamiento debido a que carecen de conocimientos previos Y.
paralelos que les permitan aprovechar al maximo este tipo de clase. 

Estas observaciones nos permiten ahora demostrar que de acuerdo a las en
cuestas de los alumnos, el nivel de conocimientos adquiridos en el ~rea 

de Economía Política se limita a la memorización de conceptos y definici.Q_ 
nes s.in que se llegue a comprender una concepci6n teórica. 

En Teoría Económica se pudo observar que efectivamente existe una diversi 
dad· de programas, pues aunque se observaron tres grupos del mismo semes
tre, en cada uno de é,llos se imparten diferentes contenidos y, éstos· no 
son los acordados en el Foro del 74. 

En esta ~rea vale la pena destacar. el hecho de que en el grupo 5, encon'" 
tramos que el profesor se centra a la expljcación del modelo económico y 
cuando los alumnos quieren problematizar ese modelo al tratar de llevarlo 
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a la realidad económica actual, el profesor no lo permite diciéndoles que· 
se está viendo un modelo económico "X" y que en él existen ciertos supue~ 
tos a respetar, de lo contrario se· estún saliendo del modelo. Consider,!! 
mos que esto es incorrecto, pues, el profesor con esa actitud limita la 
capacidad de análisis y vinculación que el alumno puede hacer de la teQ 
ría con la realidad, haciendo que el alumno se limite a conocer.modelos -
que según ·se observó no les permiten exp 1 i carse su rea 1 i dad. El aprove
chamiento del alumno queda limitado al nivel de la memorización de los 
modelos económicos. 

En otro grupo se pudo observar que el profesor no expone su clase ordena
da secuencialmente de acuerdo a los temas a tratar, sino que en su cla
se se limita a comentar y a tratar algunos problemas de la economfa.mexi
cana actual que los alumnos manifiestan haber lefdo e~ el periódico, lo 
cual nos parece correcto, pero desgraciadamente el profesor no lógra e~ 
tructurar su clase de tal forma que pueda proporcionar a los alumnos und 
teoría para entender la realidad •. De ahí tjue los alumnos manifiesten CO.!! 

fusión y no puedan partfcipar (ver observación del grupo 6). 

En el grupo 7, se pudo destacar un punto importante en el sentido de que 
el alumno no posee un dominio de los conocimientos previos. necesarios pa
ra el aprendizaje de la Teoria Económica, concretamente conocimientos de 
Matemliticas, sin embargo, el profesor ante la limitante prefiere eludir-
los y relativizar su importancia, sin embargo, en su clase utiliza con~ 
tantemente las Matemáticas para explicar la construcción de la curva IS-
Inversión Ahorro y la curva LM -Oferta Monetaria, lo que ocasiona confu
sión en los alumnos, pues no pueden entender, el profesor les dice que no 
quiere que aprendan Matemáticas que sólo le interesa que conozcan las cur 
vas grlificamente, de lo que se puede deducir que los alumnos no logran -
aprender el modelo neoclásico pero pueden memorizar algunas grlificas del 
mismo (v~r observación del grupo 7). 

Estas observaciones de Teorta Económica nos permiten comprobar 1 a afirma
ci6n de los alumnos en relación a que el nivel de conocimientos adquirido 
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es el de identificación de modelos económicos y el conocimiento de conce2 · 
tos y definiciones aisladas. 

Esto se manifiesta en los resultados del.examen del grupo 6, en donde el 
profesor manifeista que existieron muchas "S" y que muchos de los exám~ 
nes son citas textuales, lo que indica que el a 1 umno se limita a .. memorj_ 
zar y no logra llegar al nivel de análisis que le permita expresar por sí 
mismo las teorías, entonces sólo se limita a repetir lo que dice el prof~ 

sor o los libros. 

En el Area de CIES se pudo detectar en las dos áreas observadas que en g~ 
neral sí se apegan a los contenidos a impartir de acuerdo al Foro de 1974. 
Sin émbargo, se detectaron problemas graves en relación al nivel de cono
cimientos adquiridos por los alumnos. 

Por ejemplo en el grupo 8, en la primera observación se presenció la rea
l izaci6n de un exanien parcial. En el que claramente se pudo observar que 
los alumnos no estaban cápacitados para resolverlo pues no prepararon su 
examen y no recordaban los temas vistos a pesar de que el profesor adju~ 

to señaló que ya se había explicado el tema· y que habían realizado unas -
"fichas de· trabajo, en las que los alumnos obtuvieron calificaciones de 8, 
9 y 10, lo que indica que el alumno no pudo aprender el tema ni con la e~ 
plicaci6n, ni con las actividades de reforzamiento, como son la elabora
ción de fichas, las que suponemos fueron copiadas mecánicamente de los -
textos. Otro aspecto importante es que el profesor adjunto no parece es
tar preocupado por esta carencia de conocimientos pues no exige a los alu.!!! 
!\OS que comprendan el tema, si.no que le· basta que lo hayan memorizado, -
pues les dice que con 2 ó 3 palabras pueden responder las preguntas: Con 
esa situación resulta difícil creer que los alumnos lleguen a un conoci 
miento real del tema. 

Por otra parte, se observó que el profesor titular y el profesor adjunto 
dan a sus· alumnos informacfón contrapuesta en relación a lo que es la elj! 
boraci6n de un "marco teórico", de tal suerte que al final del semestre 
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los alumnos deben entregar como trabajo un marco teórico, pero no entien
den ¿qué es? ni. ¿cómo se e 1 abora? Consideramos que éste es un 
p1·oblcma muy grave pues st~ trata del á1·ea de investigación y es aquí don
de se debe explicar de manera clara y precisa como realizar las investig_!! 
ciones (ver obse1·vación del grüpo 8). 

En ·el grupo 9 se puede destacar el hecho de que los profesores reparten 
el programa entre los alumnos para que lo expongan. por equipo para tratar 
de hacer la clase más participativa, lo que es correcto. No obstante los 
profesore.s (ti.tul ar y adjunto) no aclaran dudas ni explican arnpl iarnente 
las preguntas que los alumnos plantean por lo que en el grupo se rn~nifes
tó un descontento sobre 1 a forma de 11 evar el curso, por ejemplo, se pr.Q_ 
puso la crítica y el análisis y el profesor les dijo que lo que quería es 
que investigaran utilizando· cualquiera de los autores vistos y les l·larna 
la atención por no haber.entregado sus diseños de investigación. Por las 
observaciones .que hicimos creemos que estos diseños de investigación no -
han sido entregados porque los alumnos no han entendido cómo hacerlo. (ver 
observación del grupo 9). 

Podemos concluir que los alumnos, aprenden en CIES sólo técnicas de inve~ 
tig!1ción; ya que en los grupos observados se detectó que 1os profesores -

.no han sido capaces de ~nseñar a sus alumnos la elaboración de diseños de 
investigación y menos del marco teórico. 

En relación al apartado correspondiente al Plan de Estudios y la vincul_!! 
. ción entre las tres áreas, se pudo observar en la práctica docente, que 

no existe en realidad una preocupación por parte de los profesores para 
tratar de vincular los conocimientos de los tres ejes básicos de la form.!!_ 
ción del economista, solamente .·se hace mención de que ciertos contenidos 
se deben v~r en tal o cual materia, peró nunca se trata de vincularla con 
lo que se está impartiendo. Considerarnos que esta falta de vinculación 
ocasiona que el estudiante crea que cada una de las áreas es autónoma y -
nada tiene que ver con las demás, por ·lo que él tampoco trata de vincula~ 
las. 
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Por otra parte, esta separación entre las áreas pone claramente de mani
fieito la separación existente entre la teoría y la prlctica, pues el -
a 1 umno acepta que Economía Po 1 H i ca y Teo1·í a Económica son ma te1·i as teó1·i 
cas y CIES es una materia práctica. Este aspecto coincide con las res
puestas de los alumnos y los profesores. 

Este aspecto se vincula directamente con la investigación de los alumnos 
la que solamente se realiza en el área de CIES .. En.Jas observaciones se 
pudo comprobar que efectivamente en la actualidad, en la Facultad de Eco
nomía se carece de investigaciones· por parte de los alumnos, pues es el! 
ro que la CIES presenta una serie de deficiencia·s académicas que han imp~ 

dido la form~ción.·mfnima del estudiante en el aspecto de la investigación 
y de un método de investigación (ver observaciones d elas grupos 8 y 9). 

En relación al funcionamiento de las áreas se pudieron·observar los sigui_ 
entes aspectos: En E~onomía Política y CIES se observó que en dos grupos 
(ver observación grupo 3 y 8), existen problemas ·con los profesores por 
no tener la seguridad de estar incluidos en la planta de profesores del 
próximo semestre, esto reafirma lo expuesto por los coordinadores en rel! 
ción a la falta de.una planta de profesores fija, lo que se traduce en i~ 

seguridad laboral para el profesor y ello en su desempeño docente, pues 
el profesor no dedica todo su esfuerzo en su trabajo al estar ante la in-. 
certidumbre de ser contratado o no, así es que no se incorporan a los fr! 
bajos de su área y se limitan a cubrir sus hora-clase. 

En los grupos de Economía Política se ~ió el caso de que la clase fue su~ 
pendida debido a una reunión de la academia. Esto pone de manifiesto que 
no ·existe un programa de trabaj9 del área, que prevea las reuniones 
de área sin que éstas. impidan la marcha normal de las clases (ver ·observ! 
ción del grupo 2 y del grupo 4). 

En relación a la Formación y Actualización de los profesores, en las oJ! 
servaciones pudimos comprobar que efectivamente los profesores tienen de
ficiencias en su formación docente, principalmente en el aspecto didácti-
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co lo cual se manifiesta en la forma en que imparten su clase. Además 
que algunos presentan deficiencias tambi~n en lo que se refiere al manejo 
de contenidos. Este es un problema que contribuye dfrectamente al dete
rioro de la calidad académica del estudiante (ver observaciones de la 1 a 

la 9). 

Para explicar cuál es la situación actual de la práctica docente, hemos 
elabprado un cuadro resumen de todas las clases observadas que nos expre
sa los siguientes aspectos: 

l.- La técnica didáctica. 
2.- La formación docente en los aspectos: Profesional y didáctico. 
3.- La relación existente entre el alumno y el pro_fesor, alumno-alumno y 

profesor-profesor. 
4.- La comunicación en el ·trabajo académico. 
5.- La relación entre la tea.ría y la práctica. 
6.- La fórma· de evaluar. 

A ·continuación reproducimos éste cuadro de la práctica docente:. 



, 
i 

1 

1 

MATERIA 

ECONOMIA 
POLITICA 1 

.CRUPO: 1 

iECONOMIA 
POLITICA 111 

TECNICA DIDACTICA 

Exposftfva. por ejem
p 1 o se observ6 1 a expo 
sfci6n de un equipo di' 
alumnos. 

En esta exposfcf6n los 
alumnos dijeron: 

"Oué es va 1 or de uso• 
valor y valor de carn00

-

bfo. 

Es el proceso de i nter 
cambio de las mercan-= 
cfas, se desdobla en 
valor (interno) y va 
lor de uso (externo). -
Es decf r ti ene un el e
mento de sfntesfs y -
una antftesfs interna. 
Por ejemplo: La mesa 
tiene un valor de uso 
el cual desaparece en 
el proceso de fntercam 
bio con el valor uso117 

Expositivo, el profe
$Or expone la clase •. 
De lo cual se extrajo 
lo siguiente: 

CUADRO DE PRACTICA DOCENTE DE LAS OB~ERVACIONES EN CLASE 

El profesor, no El profesgr se 
expuso la clase 1 imita a hacer 
y no se detectó preguntas al 
el dominio de - equipo exposi
contenido que - tor y al gru 
puede tener. po, el grupo ':' 

no contesta y 

La relación entre 
el profesor-alumnos 
es vertical. 

Como por cjempl o se 
puede ver sigui
ente; 

el profesor. -- P: 
tampoco da res 
puesta a 1 as = 
preguntas plan 
teadas por é17 

" ••• lcómo voy a 
explicar una el a 
se de mar.Xismo,
sin que hayan -
leido? 

Como se puede 
ver en lo si"" 
guiente: 

P: "lQué es un 
metabolismo 
social? 

P: lOué es el 
me taba 1 i smo 
del cuerpo -
humano? 

P: "El proceso nar
cisista se pre-
senta en todos, 
por lo que no ..... 
ves la relación 
económica". 

P: " •.•• para poder 
anal izar y expli 
car este tema no 
se deben prejui -
ciar •.•• " 

P: ·~~~~r;s el - La relaci6n entre 
los alumnoG no 5C p~ 

P: lQué es el - d_o apreciar en esta 
proceso de - observación. 
intercambio? No fue posible hacer 

una observación so-
bre 1 a rcl ación · en
tre los profesores -
pues el profesor ad
Uunto no se presentó 

Se observa que El profesor so k=-xiste una relación 
el profesor, du- lamente se li'= !vertical entre el .. _ 
rante su exposi- mita a exponer brofcsor y los alum
cH5n, pr~ctica-- auxili:indose - hos. Como ejemplo -
mente repite el del pizarrón .. bl siguiente dHilogo 
texto de ºEt Ca- en pocas ocasi~ 

COMUN 1CAC1 ON 
EN EL 

TRABAJO ACADEM 1 CO 

Se observó que no hay 
comunicación entre el 
profesor y los alumnos 
en 1 a organf zaci ón de 
la clase. 

Citamo.s el siguiente -
diálogo como ejemplo: 

P: lHi ci eran 1 a 1 ectu
ro? 

AS: Dos alumnos dicen: 

RELACION 
TEOR IA-PRACTI CA 

Los ejcmp 1 os qua se ma 
nejan para explicar l"B 
teori a no son 1 os ade
cuados. Par ejemp1 o; 

P: lQué es el metabo--
1 ismo social·? 

Nadie contesta. 

P: lOué es el metabo--
1 i sma de 1 cuerpo hu 
mano? -

Nosotros leímos -- P: 
una parte, no ter
minamos 1 a 1 ectura. 

5 i pueden exp'l i car 
esto, explicarán es 
to en 1 as mercan -= 
cías". Los demás se quedan ca 

llados. -

P: Señal a a 1 Os dos .... 
a 1 umnos que t eyeron 
y les dice: pasen 
a exponer. 

La comuni caci l5n existen 
te para la organizacióñ 
del trabajo académica, 
se 1 imita a que el pro
fesor les indique a los 
alumnos 1 a lectura que 

Se observó qu~ el pr~ 
fesor al utilizar ejcrr 
pl os que cxpl i qucn 1 a
teorla, éstos no se -
refieren a la real id.Jd 
.Jctual, pues 1.os ejem-

EVALUACION 

t/o se p 1 anteó nada 
respecto a 1 a eva 00 

1uaci6n. 

·¡ 

¡ 
·1 
' 
1 

. . 1 

Se plonte6 evoiuar ll 
con ·ex5menes,' se hJ... 
zo un examen para ·¡ 
rt?:>olver en casa, y 
se planeó otro cxa""': 
mcn para resol ver .. 1 



CUADRO DE PRACTICA DOCENTE DE LAS OBSERVACIONES EN CLASE 

\ RELACI ON 
i MATERIA TECNICA DIDACTICA FORMACION DOCENlE ~t~:~;:g=~~Bii~~OR 

COMUN 1 CAC 1 ON 
EN EL 

TRAUAJO ACADEM 1 CO 
RELACION 

TEOR 1A-PRACT1 CA 

" 

EVALUAC 1 ON · 
' PROFES 1 ONAL OOCENTE . PROFESOR-PROFESOR 

l~~~+-~~~~~-1-~~~~;-.~~~---~~~~-+~~~~~~+-~~~~~--1--~~~~~1 
jSe observa--

l
ron dos gru
pos: 

CRUPD: 2 

1 
! 

" 

¡ 
1 ~ 

.J: 

P: "Habtamos estableci 
do que la rotaci6n
de capf ta 1 depende 
de 1 a producción -
del proceso pr-oduc 
tfvo". -

Vetamos como esos dos 
elementos tnflufan en 
la rotaci6n del capital 

Dice Marx: Esto nos h< 
1 levado a observar cómc 
una rotacf 6n de caPf ta 1 
es corta o 1 cirga depen 
diendo de estos dos fai 
tares. Sin embargo,. r.: 
rotaci6n del capital d1 
pende de 1 a esfera de -
la producci6n y de la -
esfera de 1 a ci .rcut a- .. 
cf6n. 'En ese sentido, 
en el capftulo 14; si .. 
no mal recuerdo, Ml'.lrx · -
se dedfcar:i a anal izar 
1 os efectos de esta es
fera de ci rcul acf ón y .. 
la influencia que tiene 
sobre ta rotaci 6n de 1 -
capital". 

Por ejemplo: 
nes, no utili
za ningún 'otro 
recurso di ddc-

11 ••• Marx nos di- tico. 
ce: Olvidémonos 
de esta di feren-
c i a y supongamos 
una homogeneidad 
entre e 1 tiempo 
de producción y 
el de circula --
ción, incluso --
aqul, la rota - 00 

ci6n de capital 
es distinta ••• " 

P: lQucda el aro? 
Nadie contesta. 

P: Se me hace que. 
no han l9ido,por 
eso no queda c 1 a 
ro. -

La relación alumno
alumno es muy cor-"' 
dial. 

No se observó 1 a re 
1 acf ón profesor~pr~ 
fcsor por no prese!!. 
tc:irse el profesor .. 
adjunto. · 

deben realizar y él ex
ponga e 1 tema. 

plos son los expuestos 
por Carlos Ma~x en 11 El 
Capital"· 

Por ejemplo: 

P: "··.Marx plant.ca .un 
ejemplo que desde -
mi punto de vista -
es clave para cxpll 
carnos ésto, dice -
que en 1 a comercia-
1 i zación de <1rtícu
l os de a 1 godón, es 
tos articulas puc-= 
den salir de l~i In
dia e ir a lnglilte
rra. 
De hecho el trans-
porte de estos artí 
culos es algo que = 
dura 4 meses, si no 
sotros suponemos -= 
que la comercializa 

,ción es igual a ce= 
ro. Es decir, que 
al 11 cgar a 1 ngl ate 
rra inmediatamcntc
tiene comprador, el 
di ncro de esta ven
ta debe refluir a -
su lugar de oril)cn 
en un 1 apso de cua
tro meses". 

en el S.Jlón. 

Los alumnos tratan 
do negociar que es· 
te scgunt.Jo examen -
SC<l t.Jmbién para r~ 
sol ver en c.lsa. 
Al respecto cita-· 
mos: 

P: 11Dice: Ya cali-
f_ique, reprobas-
te tú, señal ando 
a un alumno. 

A: El .Jl umno señal.! 
do .se ríe. 

P: Seguramente para 
ol miércoles se 
las entregó para 
felicidad de al-¡, 
gunos, no de to-
dos. 

A: Un alumno dice: 
El próximo exa--' 
men va a ser pa-
ra cosa también? 

P: No. va a ser es-
crito aqut, muy 

. fticil, el ante·-
rior fue muy fá-
cil, no se por-·. 
qui? reprobaron ••• 

A: Otro alumno dice, 
dirigiGndose al 
profesor. 

I~ -~~j~~ng~,.~ula ) 
·casa •• ·'' j 

f 

: 
..... ..., .,,. 

•"''-•r'-'"''-"~·-::1 

t ¡ 

1 
1 
¡ 

1 
i 



CUADRO DE PRACTICA DOCENTE DE LAS OBSERVACIONES EN CLASE .. 

·----,-------~r':""----------.--·-:-----------------.---------,.------1 

MATERIA 

GRUPO: 3 

1. 
! . 

1 .. 

TECNICA OJDACTICA FDRMAC 1 ON DOCENTE 
PROFES 1 ONt\L DOCENTE 

Conferencf a, el profe· Se pudo observar 
aor expuso el tema sin que existe un ma 
permitir la participa- nejo de conteni
ción de los estudian-- dos. 
tes. A contfnuai:ión - Tal como se ex-
citamo& parte de su ex presa en el si-
posici6n: - guiente extracto 
P: "Estamos estudiando de su exposici6n 

los capitulos de la "Distinguir el _ 
Se-ccf6n V, el con valor de uso res 
cepto de coopera -=- pÉ!cto a 1 va 1 or, -
cfón, el objeto ·es- hay una serie de 
~=nc!f 1 p~~~e=~t~~i ~ caracterf sti cas 
transformación del que corresponden 
desarrol 1 o de 1 as .. a 1 as mercancf Ds 
fuerzas productivas" ~~~.les da el V!!_ 

"Se habló de los capft.!:!, Esta dist"nción 
los 11 ~1 13, M ... ~x nos es un ins~rumen
present.a entonce~ .tres to mctodol ógi co 
grandes temas: que Marx utiliza 
1. LQu~ son las·fuerzas en su análisis. 

productivas?. Y es un instru--
2. Marx expone Qu& es - mento que Marx .. 

el desarrollo de las utiliza para ana 
fuerzas productivas ~! zf ~ !~t~~f ~;~-
en qu! consf ste ese socf al en El Ca
l~:~cicf o de desarr.2 pitalismo. 

&. LC6mo $9 opera esa -
transformaci 6n de est 
desarr-ol lo de 1 as -
fuerzas productivas -
que 1 o convl érten en 
i nstrumcnto de dcsa- ... 
rrollo de 1 as. fuerzas 
productivas". 

No uti 1 iza. re-
cursos didácti
cos en su el ase 
pues se dedica 
sol llmcnte a ha
bl a,r. 

RELAC IOfl 
ALUf.ltlO-PHOl I ~011 
ALU:·\110-ALUMflO 

PROJ"ESOR-PHOI LSOH 

COf.\UN 1 CAC 1 ON 
Ul EL 

TR/,UAJO ACADF.M 1 CO 

Existe una relación Se observó que no hay 
vertical entre pro .. comunicación entre los 
fcsor-al umnos, por- profeso res para organi -
que el profe~or ex- zar la clase. 

~~~c 1 : 1 ~0~~~~~:~ ~- Ya que el profesor no -

los alumnos si se .. r:t~~~i¿~ =~i~~i~~~n de 
entiende o no el t~ 
ma. 

RELACION 
TEOR 1A-PRACT1 CA 

EVALUACIOW 

Durante la e~posición Se evalúa c;on exa·
no se hizo refcrcnd a mcn escrito, y se -
a, ninguna relación con dijo que será de,1-
la priictic.:i o la re.:ili tro de ocho dias. 
dad. -

Sólo hace referencia a 
1 a sección '• de "El Ca 
pi tal". -



MATERIA 

ECONOMIA 
POLITICA 

V 

CRUPO: 4 

TECN 1 CA O 1 DACTI CA 

Es expositiva po,. par
te de 1 os a 1 umnos y ..... 
del profesor. 

De la exposición de -
los. alumnos se extrajo 
lo siguiente: 

A: "Von Waw~r dice que 
Marx se pierde en.. -
lo de trabajo con-
creto y abstracto,y 
no le da crédito a 
la utilidad y el pl~ 
cer; y que realmen
te Marx le copia 1 a 
teorta del valor a 
Robertus, ya que él 
e::. el fund11dor del 
método cientlfico11

• 

El profesor interviene, 
e i ni ci a su cStcdr.;i so
bre el tema que se estu 
dia • ·sobre 1 a transfor
maci 6n de valores en -
prcci os y apunta: 

P: "• •• Si Marx 'tla dicho 
que las mercilncfas -
se intercambian por 
sus val ores,. lpor .... 
qué en el Tomo 111 .. 
di ce que se i ntercam 
bi an por sus preci oS 
de mercado?". 

CUADRO DE PRACTICA DOCENTE DE LAS OBSERVACIONES EN CLASE 

FORMAC 1 ON DOCENTE 
PROFES 1 ONAL DOCENTE 

RELACION 
ALUMNO-PROFESOR 
ALU?·:tlü-ALU:·\NO 

PROFESOR-PROFESOR 

COMUN 1 CAC 1 ON 
EN EL 

lR,\UAJO ACADEM 1 CO 
RELACION 

TEOR l_A-PRACT 1 CA 

El profesor a 1< El profesor a Se pretende una re- Se observó que no hay - No hay rel.:ici ón teoría 
largo de la se lo lcJrgo de su lación horizontal - corrcsponsabilidad en - práctica, todo 5C ·r¡uc-
sión nombra y h, exposición lan con los alumnos (pe el trabajo del curso, dcJ a nivel del debato 
ce referencia a- za preguntas a1 ro ante la falta de pues no se sabe quienes teórico. 

~;~º; :~~~~1!:-: ~~~P~e;p~!s~~ ~~nf~~ i~Z u~~~s)~r~z f ~~ !~~c~~s~o~~~~! c~e ct: Ejemplo: 
~~f:=~~~~~::• ~~ úl la da. profc5or termina -- 1.inzan la bolita. P: "Bueno yo cree. que -

domf ni o de 1 os - ~~¿~ i ~a s:l ~!~~ ~~r d! 1 Z~ª~1 !:e~atu- Por ejc~pl o: !~:más i mporrante --

~j~;~~~~os. Por plaza por el s<J Expo:.ición de' alum- P: i.Quién vaª exponer? - Tener clar<l la tea--
!~º~~ !~m~~~~~! nos: 15 minutos. A: Aboytes, Carlos no ria del valor de ---

P: "Marx se pe- es muy rápido. Exposición de maes- vino. Marx. 
lea y hace la tro 40-50 minutos y P: En la medida en que - Entender la tasa de 
critica a -- Ejern: queda como deposita se aumentan las car- ganancia como clemen 

~~i~~ ;uR~~~f M: lPor qué es ~~~del conocindcn= ~~~ad~u;~~~:~ºe~ºc~~ ~~ ~f~~~f~~~~5np!~~= 
nomia Pol'iti- {~P~~~~~~e-- Entre los alumnos _ sa de los estudian-- trc capit.:ilistas. 
ca... tes". 

• •• Para Marx ~~~é v~:::? _ ~f~, c!:r~~m~~T~~~d~ 

~Ht~~! ;~~~~ ~~~~~:~::1 i~ Em~~::·~~~:~~~= ~ 
~~~lI~a~~ 1 ª valor? Por ejemplo: 

••• Este arti
culo puso de 
manifiesto -
nuestra i gno
ranci a de los 
cconomi stas -
nombrados,aqu 
aproxim<ldamcn 
te 90\ no los 
conocí amos -
Marshal 1, Wal 
rras, Pigou,
etc. 

LDonde se fi A: 
ja el TTSN7-

"Ya viste que lo 
pusieron a las -
17:00 horas y ya 
todos nos i nscri 
bimos. -

lCuá1 es 1 a 
teorfa del .. 
valor en --
Marx. y su di A: ly si nos cambi!!_ 
ferencia coñ rr.os? 
el resto de 
1 as escue·--
1 as?11. 

A: No, yo prefiero 
scgui r con él. 

A: Pero si no hay -
otro horario, yo 
prefiero el CIES 
por el maldito -
trabajo que trae~ 
desde hace d'Js -
años". 

No se observó 1 a re-

- Analizar con dcteni
mi en to el modelo' ma· 
temático que vicno .. 
adelante". 

EVALUACION 

Las formas de eva--
1 u.:ici ón se dan so· .. 
bre 1 a base de exá
menes parciales~ nnar. 

¡ 
1 

,¡ 
1 

1 



MATERIA 

TEORIA 
ECONOMICA 

111 

GRlJ!'O: 5 

TECNICA DIDACTICA 

Expositiva, el profesor 
titular expone la clasE 
Citamos parte de una de 
·~as el ases observadas. 

P: "La eficiencia mar· 
gfnal del cap! tal • 
estd definida como 
el rendi mf en to pro· 
bable y el precio • 
de oferta de su bf cr 
de inversión. · 
lQué es rendimiento 
probable? 

Nadt e contesta. 

P: Bueno el e¡npresari,c 
espera obtener un .. 
rendimiento. 

El empresario al .. 
comprar una máquina 
espora obtener un i! 
greso durante 1 a vi 
da de 1 a mi sma 11

• 

CUADRO DE PRACTICA DOCENTE DE LAS OBSERVACIONES EN CLASE 

FORMAC 1 ON DOCENTE 
PROFES 1 ONAL DOCENTE 

Se observ6 que 
e 1 profesor po
see un dominio 
de 1 os conten i -
dos del curso -
por la fluidez 
en su exposición 
y por 1 as respu
estas a 1 as pre
guntas de 1 os .... 
alumnos. 

En su ex'pos i - -
ci ón se observó 
que sólo utili
za el pizarrón 
para anotar las 
fórmql as y 1 as 
gráficas necesa 
rias para la ex 
pl icación. 

No uti 1 iza nin
gún otro recur
so .didáctico. 

Ejemplo: 

"Enscgui da 
1 es prcscntil 
ré 1 a curva 
de demanda -
de bienes de 
inversión o 
también lla
mada curva -
de cficien-
cia del capj 
tal 11. 

RF.LACION 
ALUMNO-PHOI ESOR 
ALUMNO-ALUMtW 

.PROFESOR·PHOFESOR 

1 ación profe sor-pro 
fe sor, por no as is-= 
ti r el profesor ad
junto. 

COMUN 1CAC1 ON 
EN H 

TRABAJO ACAOEM 1 CO 
RELACION 

TEORl1\-PRACT ICA 

Se observ5 q~e exis Se observó que la ·comu- Se observó que-el pro
te una relación ver nicación que existe es fesor en algunos temas 
ti cal entre e 1 pro-= que el profesor indica si buscaba aplicar 1 <J 

fe sor y 1 o~. a 1 umnos 1 a 1 ectura y después tcori a a 1 a real i d<Jd -
Como se observa en la exposición del profe de la economía mcxica
la siguiente cita: sor y la respuesta a aT na. Sin embargo, cuan 
P: "· •• necesitamos gunas preguntas plante~ do los alumnos quicrcñ 

dos sesiones 
0 

das por los alumnos. aplicar el conocimicn-
más, que no sean Por ejemplo: t~ ~e los modc~os c70-
vi erncs· 0 sábado nom1 cos a 1 a s1tu.1c1 ón 
que les parece - P: "· •• van a tener que act~al de la economía 
si seguimos la leer. Escribe la mex1cana, 71 profeso: 
próxima semana •• ' fichil del libro en no lo perm1te! :( obl1-

el piz<1rrón. ga a que se l1m1tcn a 
La relación profe-- A· 
sor-profesor es tam • 
bién vortic.:il, pueS 
el profcsc.>r adjunto 

~~i:i~m~oc~~~~ como P: 

la re 1 ación a 1 umno
a 1 umno es cordial. 

Un alumno dice: lo que el modelo cstil
blcce. 

llo vamos a ver to-
do el jueves? ~~g~i~~~~~o citDmos lo 
No, yo creo que en 
dos sesiones, con 
todcl 1 a semana ter
minamos, nos faltan 

A: ·" ••• yo en la pdic~! 
ca encuentro muy d 1 

ffci 1 de ver csCJ. -

dos clases que uste P: Dfgamos que es un 
des no vinieron o- problema técnico. 
.que no vi ne yo". 

A: 

P: 

Una serie de cosas 
más que yo no puedo 
saber. 

lNO?, pues yo t.:impo 
co. Los ctnp r esa 
rios hablan, les:: 

.creo, es el concep
to, no se como or:--
~~~~- los ernpr;s-ª. 

A: i.Si. voy a invertir'? 

P: üucno, puc:; t~!iO es 
m:ir. u menos. 

EVALUACION 

1\qul no se hicieron 
observaciones sobre 
cval u.:ici ón, porque 
no se planteó n11da 
al respecto. 

~~~--'~~~~~~~-'-~~~~-'-~~--.,~-!.~~-- ~~--·~~~~~~~-~~~~~~~-L~~-~,--,-...;.._~-

-... -... 



MATERIA 

CRUPO: 6 

TECNICA DIOACTICA 

El profesor expone 1 a 
clase con preguntas, 
s&lo que astas· son cori 
testadas. por el profe
sor, no por los alum .... 
nos, Por ejempl.o: 
P: "¿Leyeron. el peri6-

di co?" 

CUADRO DE PRACTICA DOCENTE DE LAS OBSERVACIONES EN CLASE 

FORMAC 1 ON DOCENTE 
PROFES 1 ONAL DOCENTE 

RELACION 
AUJ!.:llO-PROI· [SOR 
ALUMNO-ALUMNO 

PROFESOR-PllOFESOR 

COMUN 1CAC1 ON 
f.N EL 

Tl!t\UAJO i\CAOEM 1 CO 

No utiliza re- La relación entre - Se observó que no hay 
cursos didácti el profesor-alumno comunicación entre el 
cos. · - es vertical. Por - profesor y los alumnos 

ejemplo: en la organización de 
P: "lOué es el mul- la clase. 

tiplicador?''· Como se aprecia en· lo 

RELACION 
TEOR 1A-PRACT1 cr, 

El profesor trat"a de ha 
cer una vi ncu1 l.lci ón en:: 
tre la teorla-práctica, 
con el an.Jlisi!> de las 
notas económica!> del pe 
riódico. -

El profesor exp!? 
ne varios canee.e 
tos al mismo ti ... 
empo, por lo que 
no se detecta el 
dominio de conte 
ni do que puede -= 
tener. No contestan los .... siguiente: 1 Ejemplo: 

EVALUACION 

. 

El p~ofesor hace.
una evaluación de 
un examen que apl i 
c5. · 
P: Los exámencS - -

eran citas tex~ 
tualCs. 

alumnos. P: "lleyeron el perió·· P: 11 lLeyeron el perió- P: Comenta que hay 
A: Ste'r·~~asbatjaasraosn,depair.-"a P: lOué es el multi dico1" dico'/ 11 muchas ''S"·y --

e~ pl icador periódT que eso le .hace 
, apoyar el pacto. co? - pensa.r. 5610 dbs alumnos con te~ P: lOué opinan del pile 

tan. to de solidaridad?-

/ Pr ~;~ª c~!"~~t:~l~ 11 ~ iOué hace? ~r~~~~r;~~~~~-~ .. 

1 
A: No contcstiln. claras, cu~l --

. A: En 40'1!, ·fue ·el error. 
.. ·~....;.~~~-'-~~~~~~~~~-'-~~~~~~~'--~~~~~--'~C~o~n~t~in~u~a'---'-l~•-•~x~<p~o~s~l---'-~~~~~~--,-~~-+-~~~~~~~~~--1~~ ;: 

A: Las tasas de interés P: lEs un pl .:in de cho-
bajaron. que? 

Aº: Disminuirá 1 a tasa P: LCuál es la tcorl a 



l ¡ CUADRO DE PRACTICA DOCENTE DE LAS OBS~RVAClONES EN CLASE 
1 

MATERIA 
HELACION 

ALU~lNO·PROfESOR RELACION EVALUACION •

1 
ALUMNO-ALU!·~NO TEOR IA-PRf\CT 1 CA 

TECNICA DIDACTICA FORMAC 1 ON OOCENT E 
PROFES 1 ONAL DOCENTE 

PROFESOR-PROFESOR 1 
--,.~-1-~~~~f---~~'-t-~~-t-~~-:---t-~~~~-¡---:-~~---j~~~~1: 

P: tOué otra cosa hay 
en el aspecto eco
nómico? 

ción del profesor''· 

La relación alumno 
alumno es cordial. 

de i nfl ación en 2\. 

CRUPO: 7 ' 

A: Se increment6 la in 
fl aci6n, -

P: tOué son los ingre"" 
sos ordinarios? 

A: lmpUestos. 

P: tQué esd pasando -
con el pacto?. 

P: tEo un plan de cho
queJ11. 

El profesor expone a .. 
lo largo de las tres -
sesiones observadas. A 
continuaci6n citamos -
parte de su exposici6n. 
P: "Bueno, entonces es"" 

tamos viendo algunas 
de las diferencias -
que hay en la teorta 
general con respecto 
a lo que se venta -
trabajando anterior
mente. 

Dice ésto y dibuja la -
siguiente gr~fica. 

Neoclásicos (antes key
nes). 

No se obscrv6 1 a -
rclaci ón profesor-
profesor. 

El profE:sor ex· El profesor ini Se da una relación 
pone la sintesis cia, desarroli-71 vertiCal entre alu!!!. 
neocl:isica. ha-- y concluye sus no y profesor, lo 
ciendo señalami- exposiciones -- cual se denota en -
entos sobre la: con un ritmo -- el tiempo que ocupa 

- Determinación ~~r~ ~~: 1 ~~~~~' _ ~=P~:i~~6~e Y e~~ ~~-
del ahorro Y - el pizarrón, so tiempo dedicado a -
la inversi6n. bre todo para::- preguntas que es mí 

- Construcción hacer gr5ficas. nimo. Así como ha= 
de las curvas . cer scnti r al grupo 
IS y LM. El profesor pr!:_ que él sabe y el --

gunta si enten- resto no. Por · --- ;~e~~i~!~!r~~= dieron y sin e! ejemplo: 

nación de di-- ~~~~~n~=~pue~~~ P: " ••• bueno c·stiln 
chas curvas. ejemplo: !~~c~e~~l~=~~~~ 

.. ~!;º~ª~ac~~~~~ P: 11 lEntendie-- y la polltica --

sis neoclásica" ~i~t!~i~en!~ ~~~~~~~~~ª q~~ ~~ 
cldsica? muy diferente a 

Sin esperar res 
puesta conti nuíl 

P: Cllando uno -

1 a anterior. 

Ln si'ntc~~is neo
cHisica señala -

·' 

El profesor adecífo to
do a sus tiempos y ne
cesidades, el adjunto 
tiene un papel pasivo 
en el ase, no hace co-
mentarios sobre · 1os -
temas. 

que sustenta csto,o 
es un plan de cho-
que o es un grddua-
1 i smo económi co'l" 

El profesor se centra 
en los supuestos del 
modelo y las vincula-
cienes con la reillidad 
se pretende dar a i ns 
tanci as 'de 1 os il 1 um-= 
nos. Por ejemplo: 

A: "lPor qué uno de 
los puntos del pac
to fue que bJjürl'iln 
las tasa::. de int;c-
rés? 

A: Lil t~1sCl de intoré::. 
si es al ta, eso le 
cuesta mucho di ncro 

Se plantea que ha:"-(;: 
brd otro examen,los 
alumnos negoci'an .... 
con tJl profesor la 
fecha del segundo·-
ex.amen. 

P: Fijemos la fecha 
A: Que seo después 

del 24. 

A: El 28. 

P: Cuando r.egrese--
mos el 11 do ---
abri 1. que sea -
el martes 12, S2_ 
1 ón 211 11 • 

Las fortna5 de cva·-
1 uaci ón se basan en¡ 
cxc'lmcnes diseñados, 
ploneado:; y aplica· 
dos por el profesor 

P: "Bueno, tenemos 1 
que hacer pl.anes 
de exámenes y to 
do eh ••• a ver =¡ 
un 3cr. cx<imcn - , 

~~r~!<l~s c~e m!:~:! 

al gobierno por la 
deuda i ntcrna, pagar 
intereses les afoc- A: 

zó l les parece? 
y l:x.ilmcn fi ñal •• 
lcuSndo tcrmi ná 
el pértodo de ex 
mene:»? 

El 25. 1 ta en el gasto pr~ p. 
supucstal por cr.o - • 
tienen que bujJr la 
tasa de i ntc:rús y - A: 
por o~ra parte se -
e::.tán dando· cuent.:i P: 

Bueno, entdnccs,} 
1 º. holeemos el 23j 
ltlo lo puede ha_-

1

. 
ccr el luni:s 4? 
¿ou1~7 . 

·1 
¡ 



1 ; 

MATERIA 

CIES 1 
ESTADO 

MEXICANO 

CRUP01 8 

TECNICA OIDACTICA 

El nivel de los pre··· 
cios nos darla· el in·· 
greso monetario, de .. . 
acuerdo a 1 a teoría .. .. 
cuantitativa del dine
ro". 

CUADRO DE PRACTICA DOCENTE DE LAS OBSERVACIONES EN CLASE 

FORMAC 1 ON DOCENTE 
PROFESIONAL DOCENTE 

RELACIDN 
ALUMNO-PROFESOR 
ALUMNO-ALUMNO 

PROFESOR-PROFESOR 

dá clascs,sa que el nivel de in
be por' 1 as = greso y 1 a tasa de 
caras que ha interés quedan de-
ccn los al~~ terminados por el -
nos, si en--= lado monetario y -
tendieron o real". 
no. A: iA ver, lo puede 

P: lA ver dónde repetir. otra vez 
~~n~erdi e--- p: Es decir juntan 

1 os e 1 cmcntos de 
los dos modelos 
para que los dos 
tengan razón. 

Silencio. 

P; "15 11 dctermi 
na la tasa -= 
de "i" y ni 
vel de 11y 11 .-

E1 profeosr mi -
ra su reloj, di 
ce: Bueno. -

T.oma sus COSllS 
y .se va. 

En el texto de -
Ni cks 11Mr.: Key
nes and the el a
sics11, pueden en 
contíar claro: -
·10 de la sínte-
sis neoclásica". 

L·a relación alumno
alumno es cordial. 

La relación profeso1 
profesor es verti-
cal, el adjunto --
asiste como un alum 
no mGs~ -

COMLIN 1 CAC 1 ON 
EN EL 

TRABAJO ACADEM 1 CO 
RELACION 

TEOR 1A-PRACT1 CA 
EVALUACION 

1 

1 

EKpositiva: El profe-- Se observa que ... El profesor se Existe una relaci6n No existe comunictJción Se observó que no se - 5"! ob!'.~rv6 que se 
sor expone la clase de el profesor, du limita a dar vertical entre el - para la organización - b~sca aplic~r ~a·te_o-- ,,valúa con trabajos¡ 
manora fluida, aunque .. rante su clase,- su clase. utili- profesor y los alum del trabajo, lo que se ria a la pruct1ca o -- c:<dmencs y tareas(f 
los alumnos no cantes•- no busca profun- zando únicamen- noS. No existe co= reflejll en que no es-.. realidad de la econo·- ha d trabajo) ¡ 

• m1·a ·mc·1·cana, p11e•· se e 
5 

e • ten cuando les pregunta di zar en el anil- te el pizarrón munict1ción entre -- téin entendiendo,. que - ,., :..; 
si entendieron o si que lisis de las lec para anotar al- los profesores para trabajo deben realizar analizan lecturas so- ~~specto ~ l~s trab 
d6 claro. - turas, diciendo- gunos esquemas org<miz.:ir el traba- cómo realizarlo, ni -- bre Cl Estado en Esta- J:>:>.no ex1st1a las} 
Como se observd en la _ que .corresponde pilra ~u!~r su - jo. cuilndo deben de cr1trc- dus .Unidos y un Bra:;il f1cn)nt!.' cl.aridad s 

a 1 o alumnos ha cxpo .. 1 c1 on garlo y sol amcnt~ se h.:ici:? re n:c l 0 i;~c se debe-] 
siguiente cita: cer ; 1 andlisi":' -> • • • • No existe comuhica- · · referencia en que pue= r 1 (1 re<Jl1zar. 1 
P: 11 lTodo quedó claro? De tal forma q:e ~~nu~~~~z~c~~~= ~!~~ ~~;~~c~~~ 11ª~~~ Por cj1;:mplo: · de ser ~irnilar al fun- p,,_.~pi:CtQ a las ~a--1 

Bueno, vayamos a la en su clase sólo so ni técnic.J - tarc.1~ que t!cben -- "El .idjunto dice: 1~~~?~~111~~to del Estado n.-~1~, fichas de tra¡ 
lectura dC Sousa. plantea cuestio- dld.Jctica. rcalizar.··-----~L'.~.1-"_,_·_c.u __ n_c_·l_p_r•..,'-~-------~!1·•.iu, ",.~bscrvó qui 

o 

1 



MATERIA 

CUADRO DE PRACTICA DOCENTE DE LAS OBSERVACIONES EN CLASE 

TECNICA DIDACTICA FORMAC 1 ON DOCENTE 
PROFES 1 ONAL DOCEIHE 

RELACI ON 
ALUMNO-PROFESOR 
ALU!t.NO-ALU:·lNO 

PROFESOR-PHOl'ESOR 

COMUN 1CAC1 ON 
EN EL 

TRABAJO ACADEM 1 CO 

Lo que hare-:-:os es - nes generales. Ejemplo: Como se <lprecia en fcsor, porque hablamos 

~~:ª!~:r i!~~r~!~~:% Ejemplo; P: ''···º' tonor: la siguiente cit<J: ~~~~a~oh=~e~u~0u~~=~:~ 
1 empieza su - P: "Neccsi to que 1 lc 

de la ectura. · P: " ••• Espero qui análisis del guen temprano y·.:._ jo en donde expliquen 
Empieza su an:'Jlisis no haya habla p<Jpcl del Es necesito una cla- lo que entendieron y -
a partir de lo que doª lo loco. tado, par--= se extra. ~~ ~~e5~u~~~nq~Gc~;~P~ 
E~~r~=~~~d~!:~~6n-: ~~u!:c;~r~im~~; ;{:~~~t~~ :: Hilcen esas prcgun dijo que m<lrco teórico. 
partir de quién.es- nivel general,no centrales. ;~sr~=~~~=~s0¿u:_ A: No sabemos por qué 
ta en el poder. Di hay tiempo para Observador: son tan pciqueñas. lo dijo. 
gamos, no se, sf de verla detenida-- El profesor ca- A·. Uno de los alu-.-- AD: Pues yo tampoco. 1950 a 1975 alguien mente, es fun- '" 
se encuentra en el ción de ustedes mina al escrit~ nos que acab.:i de 
poder y determina - verlo detenida-- rio, saca su -- 1legar pregunta -
1~ economfa. mente1t. cuaderno, lee lquó es examen? 

¿Qué me parece tm-- l~g~~j: ~~t=~ ~ 
portante, pero ust!!_ escritorio, ca-

P: Es lo que le~ ha
bla prometí do 1 a 
adjunta. des hagan el an51 i- mina al piza--

sis de los perfodos rrón y empieza 
Lo que podemos plan a escribir: 
tear, no es una pe= 
rlodi zaci6n a par-
tlr de 1950-1960---

A: Pero nos di jo que 
ya· no nos iba a -
hacer examen. 

1970". 

"Transporte, sa 
lud y sanidad,- AD: Bueno, pero hi--
la defensa, sec cieron la lectu-
tof público. - ríl. 

- Empresas es- AS: Pues no, s'i' 1 y 
ta tal es y 1 a otros no respon--
cri sis del - den. 

~:f~~o ~is-- A: Otro alumno pre-
gunta. 

lOué esa era 1 a -
1 cctura para aho-
ra? · · 

RELACION 
TEOR 1A-PP.ACT1 CA 

Como Cjempl o: 

P: " ••• también al igu.:il 
que en Estados Uni -
dos se da un desarr 
llo import<inte de -
las vla::. férrca~,la, 
carreter.:is, esto pa 
ra plantearse lc.1 so· 
lución del constant1 
crccimi en to de 1 a -
econom'i' a bru:> i 1 cña. 

Esto es lo que ocu
rrió a México·. 

lOué sucede ~; el -
transporte continua 
rczag.:ido y 1 a ccono 
mla tiene tasas de 
crecimiento de 8 ó 
9'o? 

EVl1LUAC 1 ON 

aunque se entregan 
1os,alurnnos no lo--

f~~~u~~i ~~!~~ z!~a:-1 
Por ejemplo: 

AD; Entonces 1 os -
voy il reportar -! 
en las fichas -'"'\ 

~~i~~~ a~~0~stSn ¡ 
AD: Lec las califi-1· 

caciones de las 

1 fechas' de O'Co-
nors que obtuvi.!?: 
ron 1 os alumnos·.¡ 
Todos aprobaron,~ 

~~~ ~~~~~!e~~~ o~ 
10 y dice: 1 
lCómo es que no 
pueden hacer e 1 
ex<lmcn1 le diccj 

·a un alumno: 

Tú no entregast 
tus ffchas. j 
El alumno cante .. 
ta. ~~ 
Me faltan dos d 
0 11Conors11 • 1 

Respecto al º*amen J 
los .:ilumnos no pre, 
piiriln y tratan de j 

cap i ar o chanta 
jcar al adjunto¡ 

/\: ºUn alumn~ dice¡ 
lSl!c~imos 1 os a-i 
p.untes? ' 

AC: iSi es exümen! 

_____ ....._ _________ ,-J;--------'-------''--------'-....:..----------1----------L--iSi h~cieron -.-\ 

o:> ..... 



::,\TERIA TECNICA DIOACTICA 

.. 

CUADRO DE PRACTICA DOCENTE DE LAS OBSERVACIONES EN CLASE 

IOHMACIUN IJIJCl.Nll. 
1--P'"R"'O"F""E.,..Srm~~"'""'º"c'"'EN""l"'t-- 1 

l\l IN.10/./ 
/\llJMNtJ-l'IWI 1 ·,1m 
/\ LI lMf lU-/\ LI J:·l~ l'J 

PUOl l.":>flfl-l'IWI 1.!,íJH 

t'll!:lltllCf1CIUU 

UJ EL 
TIMll1iJO /\C1\0[M I CU 

1· 

1 1 

RELACION 
TEOR l /,-PP.ACT 1 CA 

unas fichas. _ ¡ 
AS: Es que vamos a 

reprobar_. 

Un alumnc dice: 

A: lEntonces sacamos 1 

llls fichas? 

A: Y si lo hacemos -
por equipo. 

A: Bueno, danos cin .. 
co 1r.i nutos pilra -
ver 1 os apuntes. 

AD:iPoro .:;.tes exa--
men! 

NO qui ero pasar a 
lo hi t.tori a como ' 
borco. 

~~r º~;~~v~~r~~º sr º~u:H 
profc~ores piden qu< 
sus alumnos memoricei 
1 as lecturas, por la 
forma en ·que esperón 
que respondan el exa .. 
men. 

AD: ••• también saben 
en qué con::;i ste .. 
cada funci6n, 
En dos pal abras .. 
me pueden doci,. .. 
ClldtJ funci 6n, 

i.Oué tipo de· gas"' 
to'/. 1 o pueden ds 
ci r t!n una pnl a· .. 
hr.i y 5i Sílben l 11 
1 u11c i ún pueden SE 
bcr 1 a contr"lldic .. 
e i ún que hay en- .. 
tre él lc'.Js". · · , .. ¡ 11 

~~~~"-~~~~~~~~~'--~-------------~--------·--~1-----------+-----'-------f----~--------i 

~ ! 
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MATERIA 

'CIES 1 
' ACUMULAC 1 ON 

DE 

CAPITAL 

TECNICA DIDACTICA 

~!ep:~º-1 ~e e!~o~:~~~nr~ 
de los equipos. de alu~ 
nos y se comp 1 cmenta -
con la exposición del 
maestro y del adjunto. 

~~~r o~=~t~. dr o! ª!1 ~~~~ 
~::• s~~5 1 ~~~r~:~º~! e!~ 
sus fichas de resumen. 

CUADRO DE PRl\CT!C/\ DOCLNTE Ul Lr1S UIJSLl<VACilF!ES lN CLASE 

FORMAC 1 ON DOCENTE 
PROFES 1 ONAL 001..:E.N 1 t 

No fue posible ob- Cuando expone 
servar si realmen- sol amente• se 
te el profesor te- apoya en su 
nfa un manejo am-- voz y csporá
pl io de Tos cante- dicamente uti 
nidos, debido a -- 1 iza el piza= 
que la mayor parte rrón. 
del tiempo expusi~ 
ron los alumnos. 

REL•\C 1 t'll 1 
ALUMNO·l'HOFE~Of! 
ALU!·~~:0-1il U!·~:m 

PROrESOR·PflL'FESOR 1 

COMWl 1C•\C1 ON 

EN EL 
TRA!l.\JO ACADEM 1 ca 

Se da una rclilciónl Hay dcscordinaciún cn
vertical, aún cua!i] tre el profesor titu-
do aparentemente -: l<lr y el .Jdjunto sobre 
priva la democro--\ las actividJdcs a reali 
cia en el salón de, zar, e incluso, se pieÍ' 
clases, cuando lo~ de el control de los -
alumnos expresan - trabajos entregados. 
alguna cr.itica. Co Como se ·puede observar 
~o se observa en - en el siguiente diálo-
1 o siguiente: go: 

A: Yo creo que su 1 P: "Antes de terminar 
fuiición es ayu-! la clilse, no se si 
darnos cómo or-1 cstcn de acuerdo -
denar nuestro -¡ en ir a ver al di-
pensami cnto que rector. 

~~;e~~~á v~~fn _: A: Sí• 
texto y no sólo /\.: lPara qué? 

~~~!t:~ ~~b~~~ P: 

P.: La idea de dar 
varias 1 ecturas 
sobre un mismo 
tem<J, no es la 
finalidad de re 
pctir, sino dC 
estudiar ••• ,que 
remos que 1 o ... :: 
que ustedes ex
presen sea el a-
ro y preciso,--· 
nos interesa --
que cnt i endan -1 

-las .. me~odologia~ 
Y. tccnica~ ••• ª\ 
m1 no me 1 ntere 
sa venir a repC¡ 
ti r el 1 ibro,sT! 
no dJrlc5 1¿¡ --=1 

~~~ n~~n P~:n!~ : [ 

Para ver la posibi-
1 i dad de tener un -
curso de computa--
ción gratis. Tam-
bién hay un proble
ma, que se extravi a 
ron 1 os trabajos --= 
que entregaron, pe
ro se ti ene anotado 
·quién -entregó". 

E'.'.\LUAC 1 ON REL/\C 1 Oll '1 TEOR 1A-PRl,CT1 CA 

Se pretende cstablccl.?'r Lci:> forr.ins de eval ua 
una relación teoria -- ción se componen d(; 
práctica, aunque no -- entrega de trabajos 
queda cl.:iro, como se y cxposicft;;n. 
pueda dar. EjelT'pl o: 

P: "La diferencia cntr~ 
CIES y todas las de 
más materias es quC 
ésta va J ser 80% -
práctica y 20% de -
teoría, no todo lo 
tenemos que ver de 
di fer ente manera a 
las dcmils milterias. 

Di smi nui remos 1 a -
teoría el próximo -
semestres y haremos 
una pr5ctica de cam 
po en Hidalgo" -

del 1 ibro''· ¡ 
L.1 relllción entre j 

~~~~-'-.:....~->~~~~~~-'-~~~~~~~_,_~~~~~~-'-'1~9~s~a~1u~E.Q..§.~!._~-~~~~~---~.~-+~~~~~~~~~-J~~~~~~~~-..i 

1 
·f 



El cuadro anterior nos permite detectar una serie de. follas en 
ca docente, las cuales agruparán a co1~inuaci6n 
de ellas se pondrán de manifiesto l ¡¡s fallas en 

a).- Fallas de los alumnos que exponen clase. 
b).- Fallas de los alumnos que toman clase. 
ch- Fallas del profesor titular y adjunto. 
d) .- Técnica expositiva que se utiliza. 

por áreas y en 
los siguientes 

184) 

la prácti 
cada una 
niveles: 

e).- Secuencia entre las clases a lo largo de las observaciones realiz~ 
das. 

Esto se detalla en el cuadro siguiente: 



185) 

CUl\DRO QUE EXPRESA LAS F/\1.1./\S DETECT/ID/\S EN LI\ PRl\CTI'Cf\ DOCENTE 

ECONOM!A l'OLITIC/1 

En los grupos 2 y 3 la cl11sc es de 
manera tradicional. La cl'itedra es 
impartidcJ por el procsor titulc.1r. 
En el grupo 3 cu.:indo el profet.or -

. titular falla, el <Jdjunto plantec1 
a lo5 alumnos preguntas y deja ta
rcils. 

En 1 os grupos 1 y 4 se observó que 
formalmente se trata de establecer 
un tipo de clase participativa, a 
travó5 de 1 a expo::d ci ón de temas -
por parte de los alumnos. El tra
bajo grupal fracasa porque no· se 
trabilja adecuadaml!nte, como se po
drS demostrar con la descripción -
de tas siguientes fallas. 

l. Fallas Observadas en los Alum
~xponcn, 

Grupos 1 y 4. 

1. Los alumnos encargados ele la -
exposici6n no prepararon su -
cl.:H;o, 

2. la cxpos) ci ón de 1 os alumnos -

TEORIA ECONOMICI\ 

Debido a los hor.:irios cstablccidoS -
no se· pudieron realizar observaciones 
en Teor.í a Econfoni ca I, 

Tcoria Económica 111, se observó a 
tres profesorcr.. 

Se pudo observar que en 1 os grupos 5 
y 7 se imparte 1 a el ase de manera ·tra 
dicional • es decir, en forma de cátc-= 
dra. El profesor t:itular da la clase 
el adjunto no interviene. 

E'n el grupo 6 se intenta impartí r 1 a 
clt1se de manerü participativa hacien
do que los alumnos planteen problema:; 
económicos a tratilr, sin embargo, es
ta forma de trab.1jo fracasa por falta 
de participación de los alumnos. 

1. Fiillas Observadas en los Alumnos 
que loman la Clase. 

Grupo 5 :. 

1. Los alumnos no hacen la lectura. 

C J E S 

Se observuron dos clreas: 

Arca Estado Mcxic.Jno y Acumulnción 
de Capit.Jl. 

En el Grupo 8 se imp.:nt.u lü cl.J5C 
en form.:1 de cátedra. El profesor 
titular da lfl clase. 

En el Grupo 9 se intenta impartir 
la clase de manera participativa 
a partir de la exposición de temas 
por parte de los alumnos, pero en 
rcDl idad el trabajo grupal fracasa 
por no trabajarse adcc·uadamentc. 

l. Fallas Observadils en lo~ Alurn
nos que Exponen. 

Crup~ 9. 

1. La cxpo5ici6n de los alu11mos -
fue superficial, debido a la -
falta de conocimientos tcóri-
cos. 

2. 
es confusa, debido a la mala - 2. 
preparaCión del tema y al des
conocimiento de los recursos -
didacticos. 3. 

Algunos alumnos participan en la 
clase planteando preguntas. 

Los alumno:; no llegan a la hora - 3 • 
de el ase y constantemente están -

Es una clase "1 ibrcsca", porqw 
prácticamente repitieron la --
1 cctura. · 

La el cJsc resultó monótona por
qúe se dedicaron a leer sus fi 
chas de resumen en 1 ugar de cX 
plicarlas. -

3. 

4. 

s. 

. 11. 

1. 

2. 

No hubo un orden 1 ógi co en 1 a 
exposición, ni r.c 11 ega a con
cl usi oncs. 

El equipo cxpor.itor fue inca-
paz de contcstllr 1 as dudlls.. 

Los alumnos sólo pueden dar ex 
pos.iciones del tema de mancra
superficial sin llegar al an:i
lisis (ver observaciones grupo 
1 y 4). 

Fallas Observadas en los -
Alumnos Que loman la Clase 

Grupo 1. 

4. 

llegando al salón, por lo que in
terrumpen la sesión. 

Los alumnos no contestan las pre- 4 • 
guntas del profesor. De lo que 
deducimos que no entienden o no -
tienen claridad del tema y dejan 
continuar al profesor (ver ob5er- s. 
vación Grupo 5). 

En el Grupo 6 sC encontraton las mis- 6 • 
mas fallas de los alumnos que en el -
Grupo 5 (ver observación de los Gru--
pos 6) • 

En el Grupo 7 se encontraron las mis
mas f'allas de los alumnos de los Gru
pos 5 y 6 y ademas la 5. 

11. 

~:af~:ge 1 ~º~!~t~~= ~!1 9 ~~~~ ~o S • Los alumnos no poseen conocimien-
.tos previos elementales para el - 1. 
estudio de la materia. tratar. 

El grupo no participa aportan
do ideas que complementen el -
tema ni aclarando, y aún mlis. 

El cqui po carece de recursos' -
didácticos, por lo cual "no pu
do centrar 1 a atención del gru 
po. -

No fueron cílpaccs de 11 cgar a 
conclusiones. 

La exposici6n fue demasiado r:i 
pida (ver observación del gru= 
po 9). 

Fallas de los Alumnos .que To
man e1 Curso. 

Grupo 8. lera. Sesi6n Examen. 

Algunos aluriinos. no estaban en
terados de que tcndrf an examen 
lo que hace suponer que no lo 
prcparliron, y que no cxi ste su 
ficicnte comunicación entre -= 
lo& profesores y los alumnos. 
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3. 

ECOllOMll\ POLI TI CA 

ni biquioril plüÍite.:sndo Oudns. 

En l.'1 momento de 1 a el aso 1 os 
alumnos trlltaban de 1 ccr el --

11. 

TEOR!A ECOHOMICA 

Fallm;. Ob$crvadas en los Pr(ifc-

~· 
Grupo 5. 

C 1 E S 

texto del tema, por lo que no 
~~6~:aban~,atcnción a l<i cxposi 

'1. Aunque tiene dominio del tema, no 
poScc preparación didSctica que le 

2. Al inici\Jr e1 c~~1mc11 lú~ alum
nos tr.:ttan de ncgoci..ir con el 
c'.ldjunto p~ra que los r·~rmita -
sacilr 1 ns fichas. A 1 "º ceder 
el ¡ir·ofcs.or .:idjunto, lo ch;mta 
jean diciéndole quu v..in a re-~ 

4. 

s. 

~lguno:; alumnos platicaban en
tre sf de otros tcm<Js durante 
la cxposici6n. 

Un alumno ho.Jbía leldo y cues-
tionaba al equipo expositor y 
al profes.ar pero no obtuvo res 
puesta a r.us dudas, por 1 o qué" 
adoptó una po:;ici6n irónica -
con rc!>pcct:o al profo:-.or, en-
contrando ceo con otro alumno. 

6. ·Los alumnos no contestan li1& 
pregunti'.lr.. del profesor, ni 
cuando 1 es preguntó lSi cnton
di e ron?, h1llcdó el .:iro'I, 'fo 1 o 
qulJ dcduc i mas que no cnt i cnden 
o no tienen claridad del tema y 
dejan continuar al profc$or 

·(ver obsorv<ición Grupo 1). 

7. 

8. 

9. 

Grupo l. 

Los alumnos entraban y s,1llan 
constantllmcntc de 1 s<Jl ón (ver 
obsorvrici6n Grupo 3, ·faltas 
1, 2, 6 y 7). 
Crupo 2. 

Los alumnos participan única-
mente con preguntas a 1 profct.or 
Los a t umnos no 11 egan a 1 a ho -
ra de clase y co1utantemente e~ 
t:in llegando al sci1ún 1 por lo -
que interrumpen la el O$c. (ver 
obscrvtJción del Grupo 2 1 fal 1 ns 
1,6,8 y 9). 

~~~~~~~ ~~g~~~o~~~;6~~ alumnos co~· 3 • 

2. Aunque los alumnos no contestan -
cuando 61 pregunta 5i se entiende,. 
si es claro el tema, él continua -

''· 
la clase, por lo que no se preocu- s·. 
pa por el aprendi zajc de sus al um
nos. 

3. Cuando los alumnos quieren vincu-
lar los modelo::. económicos con lti 
realid<1d, el profesor no lo perrni-
tc, obligando it que s.e respeten -
los supuestos establecidos en el 
modelo. 

4 •. Establece una relación autoritaria 6. 
con 1 os alumnos, él es el profesor 

10~1 ~~~ ~~i:~b~~~c y los alumnos - 7 • 

5. El prof er.or busca que memori con 1 o 

~~~c¿~s 1 ~~º~~~~,~~~ ~~a 1 ~~~~ t~~ ~~;! 8 • 
anól isis (ver obscrv¿¡ción del Gru
po S). 

9. 
En el Grupa 6 se detcctDron las fa 
llas 1,2, 3 y 4 del profesor del -;: 
Crupo 5 t ver obs.crvaci ón Crupo 6}. 1 o. 
En'el Grupo 7 se encontraron llJs -
fallos 1,2 y 4 antes mencionadas y 
además lüs siguientes: 111. 

G. El profe!lor no puede v-incular los 
modelos. económicos con la rcali-
dad de la economla. mexicana. 

probar. 

Durante la 'ejecución del cxCJ-
mon copi t1n entre s 1'. 

Llegan. muy tarde a la cli!se 1 in 
cluso hübiendo c~0mcn. -

A pesar de c¡ue hablun leido y 
clabora1!0 fichas de la lectura 
del examen no pudic,.on <::ontcs
tar el mismo, lo qu¿ indica quE 
no hay ilprl!ndi zaje { vo~ obscr
vaci ón del Grupo 8, 1 cr'll. sc .. -
si6n). 

Grupo 8> 2da. SesHm. 

Los alumno& no l ccn 1 il 1 ce tura 
del tem.:i. 

Algunos alumnos participün. on 
la cln&e; pero sólo prcguntan
dó. 

No hay participaciones de loS 
alumno& pari:! complementar o _ .. 
aclarar. 

Durante la clase los illumnos ... 
platican entre si, sin prestar 
atención .. 

Cuando el profesor pregunta: 
lEntendic,-on7, no contcsl.lm y 
lo dejan continuar. 

Los a 1 umnos no 11 egan a 1 a hora 
de el ase y constantemente están 
llegando .:il salón, por lo que .. 
interrumpen lo sc~i6n. 

En el grupo se encuentran \l)s - 7. Expone excesivamente rápido, por 
fallas 1,,6,8 de los alumnos lo que los alumnos no pueden se--

2. Los alumnos no plantean Ll.1 pro
fesor las duda~ que tienen so-
brc lo que es el mcJrco teórico, 
entregan sus trabajos sin scJber 
como haccrl os. 

11' • 

1. 

2. 

(ver ob~crvaciún).. guir la cxposici6n. 

Fal 1 i\5 de los. Profesores. 

Crupos 1, 2, 3 y 4. 

No e><.istc un dominio de contc-
riidos. · 

No tiene prcparacH>n didáctica, 

B. El profesor no se preocupa por dar 
una bibliografta accesible a los - ~3 •. Los alumnos. no entregan los tra 
alumnos, ya que la existente está bajos en la fecha fijada (ver-=-
en inglés. observación Grupo B, 2da •. sc-

9. El profesor manifiesta poco interés 
en su praética docente al tratar de 
estar c\·mcnos tiempo posible en el 
sa16n de clase. 

sión). 

Crupo 9. 

Se enContraron 1as fallas 7,8, no usa material did¡¡ctico, no - O. El profc~or cree que con su .clase -
sabe centrar Jo atención d.e....J.o.to'L-----------------'----------------
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alumnos en la clasf;!, no ordena 
la cxpos.ición del tema, no des 
piertcJ i ntcrés en los alumnos-; 
no moti va 1 a par.ti ci paci ón de 
los. alumnos, no es capaz de -
aclarar dudas ni de 11 egar a -
conclusiones, los ejemplos que 
uti 1 iza como análogos para cx
pl icar el tema no son los. ade
cuados. 

Establece una relación autori
taria con los alumnos demarcan 
do que él es el profesor, el -= 
que sab_e y los. alumnos los que 
no saben. 

No manifiesta interés por la -
pr:ictica docente, al no prepa
rar ~us clases, ni vigilar que 
haya ilprcndi zajc. Cree que -
con dejar lecturas y plantear 
pregunl.a~ (!.in rospucstil pqr -
parte de él) el al limno puede -
llegar al conocimiento del te-
ma •. 

El profesor toma corno única -
·lectura 11 E1 Caf>ital" (ver ob-
scrvt1ci6n Grupo 2). 

Aunque tiene .'dominio del tema 
no posee prcparaci ón didáctica 
por lo c¡uc los alumnbs no al-
canzan a comp'rendcrlo. La cla 
se es de .tipo .conferencia. ET 
prof csor cree que pudcn apren
der con la lectura y escuchan
do su cx.pl icaci6n, pero no se 
preocupa por verificar !ti los 
alumnos efectuaron la 1 ectura, 
ni tampoco verifica si la expo 
sici6n fue entendida (falla --= 
del Grupo 3), 

El profesor uti 1 t za un l cngua
je cxccs i vamente repetitivo y 
redundante· (ver observaci6n -
Crupo 2, adem:ís incurre en las 
hl 1 as 1,2 ,4 ,s y 7 del profc--
5-0r). 

Aunque tiene dominio del tema 
r.u expos.ici6n cs. dcmas·iado rá
pida por lo cual los alumno5 .. 
no logran captar toda la cxpo

·sici6n (ver obScrvaci6n del -
Grupo lt), además t ncurrc en -
las fallas 3 y 8 del profeoor, 

TEORI A ECOl"l0/.11 Ci\ 

es suficiente para entender ·1a -
tcoria económica, sin que sea ·ne
cesatio preocuparse por los cono
cimientos b.Jsi cos el emcntal es, por 
ejemplo las matemáticas (ver ob-
servaci ón del Grupo 7}. 

111. Tiempo de Clase. 

14. 

15. 

C 1 E S 

9, 10, 11 )' 13 y además be ob
servaron las siguientes: 

Los alumnos entran y salen --
cc•nstantcmcntc del sa16n inte
rrumpiendo la clase. 

No prestaron atención a la cla 
se porque son contcni dos ya --= 
trabajados r.n la materia. 

El ti'empo oficial de la clase es de - 16. 
90 minutos, sacando un promedio de --, 
1 as el ases observadas en 105 tres gr!!_ 
pos se obtuvo que se pierden aproxim1!. • 
damentc 28 minutos de clase. Esto.--¡ 
principalmente por la impuntualiclad -

El ºgrupo sólo participa plan-
toando preguntas a los profeso 
res sobre las formas de t.rabil-:
jo y los temas vistos anterior 
mente, sin importarles la clí1-= 

. se. 
de los profesores, pues llegan e ini- 17. 
cian su cla$c dc!:>pués de la hora fija 
da. Por suspender la clase cintes dcT 
tiempo estableCido o por interrupción 

El Grupo pre>scnta un.:i falta do 
comunicación con;los .profeso-
res, porque no cstlin entcratlos 
de los trabtijos y tareas que -
deben real izílr. Pero no prc-
guntan (ver observación d::l 
Grupo 9). 

de activ.istas. Quedando como tiempo 
efectivo de el ase un promcdi o de 62 -
minutos (ver obscrvc'.lci oncs de los Cru 
poo 5, G y 7) ." · -

IV. Secuencia del Curso, 111. Fallos Obscr.vnclas un los Pro-

~· 
Grupo 8. 

Se pudo observar que en los tres gru 
pos, a 1 as el ases que se a:¡i sti 6 a -=- 1. 
rcalizar·las observaciones, sí exis--
tió secuencia del curso. 

lfo ti ene dominio de 1 os conte
nidos. 

2. No t.iene conocimiento didácti
co por 1 o que no puede centrar 
1 a atcnci 6n de l 05 alumnos en 
la clase, no usa material di-
dáctico, no dcr.pierta el inte
rés ele los illumnos en la clase, 
no ordena la exposición del te
ma, no aclara aclccuadamentc -
las dudas de los alumnos, ·no 
llega a conclusiones en su ex
posición. 

3. Adopta una actitud autoritaria 
con los alumnos. El er. el pro
fe sor y sabe, los a 1 umnos son 
1 os que no r.aben. 

4. No profundiza en el anSlisi::. -
de la lectura del tema dicien
do que los al umnor. se deben en 
cargar de ha::erlo por su cucn--= 
ta. · 

5. No manifiesta i nterér. por 1 a .. 
pr:lctica docente al no prepa·
·rar su clase ni vigilar que ha 
ya aprcndi zaje -
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CUADRO QUE EXPRESf\ Lfl.S Ff\Llf\S DETECTADAS EN LA Pl<ACTI'C/1 DOCEilTE 

ECOtlOMlA POL lTICA 

IV. !i!: .. ~po de Clase. 

El ti cmpo de el ase es de 90 mi nu-
tas, sacando un promedio de los ~ 
grupos observados se obtuvo que se 
pierden aproxim<idamcntc 29 minutos 
de clase, ésto principalmente por 
11 egar a 1 a el ase después de 1 a ho 
rél fijada o por interrupción de aC 
ti vistas. -

Quedando como tiempo efectivo de 
el ase un promcdi o de 61 minutos -
(ver observaciones Grupos· 1, 

2, 3 y 4). 

V. Sccucnci a del Curso. 

En el Grupo 1, de tres clases ob
servadas, en lo prim~ra si se dió 
la clase, en la segunda no asisti6 
el profesor, en la tcrcert1 asistió 
el profcosr pero &uspcndió la cla
se, 

En el Grupo se olJscrvoron dos -
clases, en 1~ primera so dió clase,. 
en la segunda se suspendió por rc_l! 
ni6n de 5rea. 

En el Grupo 3 se observaron tres -
sesione!:., en la primera no 1 lcgó -
el profesor y el adjunto retomó la 
clase, en la segunda scsi6n no --

:~\s;i:cr~!r~r~~r~~~ 6 "!1 c~r~~~~~~o~ 
y dió !>U clase sin retomar nada del 
trabajo realizado por el adjunto. 

En el Grupo 4 se observaron tres 
clases. En la primera asisti6 el 
profesor y se dió clase, en lLJ se
gunda y tercera no ilt.istió el pro
fesor y se suspendió. 

Oc estos datos deducimos que no 
existe liccucncia en las clLJscr. en 
ni ngu.no de 1 os grupos, que 1 a asi s 
tEinci a de 1 os profesores. es i rrcgÜ 
lar y por lo tanto el trr:bajo aca= 
dEmico se ve seriamente dañado. Es. 
te problema aunado a la falta de = 
puntualidad, ocasiona que las clil
sos efectivas sean muy pocas (ver 
observaci anos grupos t, 2, 3 y lt). 

TEORlf\ ECOllO:·\l Cfl 

G. 

7. 

s. 

Aunque 1 os a 1 umnos no contes
ten !>i entendieron, él conti-
núa su cxposi ci ón. 

El profesor utiliza un lcn9ua
je excesi vamcntc repetitivo y 
re(,iundnate (ver observ.:ición -
Grupo 8). 

g~u~~c~i1~raron las siguientes 
fallas 1, 2, 3, 4, 5, G y 7 -
arribil detalladas y .:idcm55: 

No hay coordinación entre el 
adjunto y el ti tul ar par(i or
gani zür el trabajo·. 

IV. Fallas del Profesor Ac!Junto -
crer-Crupo 8, en la ApliC~ 
de un Lxa~. 

t. /\pesar de que dice constilnto
mente que se trata de ux~1ncn, 
no logra <1uc los cilumnos mlop
ton una actitud s-::ri a respecto 
al examen. 

2. /\1 ver que los alumnos no pue
den contestar trata de dcci r-
les las respuestas, corrigien
do ex5mencs en voz al ta. 

3. Le dice a los alumnos que pue
den contestar con dos o tres -
palabras cada una de las pre- ... 
guntas, si es que recuerdan .la 
lectura. 

4. Al ver que a pesar de tleci rles 
las. respuestas los alumno~ no 
contostan, les dice que se lle 
ven las preguntas y contustcn
el examen en casa. 

s. Se mani fcstó que no hay comunt 
cación entre los profes.ores, -;: 
porque dar1 diferentes cxpl fca
cioncs sobre el tipo de traba
jo que deben realizar los aluci 
nos. 

6. El adjunto adopta una actitud 
autoritaria con respecto a los 
alumnos. 

7. A pesar de tratarse del :irca -
de lnvestigaci6n, ni el profe
sor ni el adjunto aclaran a -
lo& alumno~ qué es el marco .... 
te6rico, ni c6mo lo tienen que 
realizar (ver observación del 
Gruno 8 nrimera se5ión}. 



189) 

CUf1DRO QUE EXPRES/\ LAS F/\LLAS DETECTADAS EN L/\ PRACTICA DOCENTE 

ECONOMI/\ POLITICA TEORIA ECONOMICA C I E S 

V. Tiempo de Clilsc •. 

El tiempo establecido oficialmente 
para la clase es de 120 minulo5,r.~ 
cando un promedio de las clases ob 
servadas se obtuvo como tiempo per 
di do, un promedio de· lf4 minutos dC 
bi do a que los profesores 11 cgan -= 
tarde a la clase o n las discu&io
ne5 fuera del tema dC" clilsc que ha 
ccn perder tiempo. Se obtuvo comO 
promedio de tiempo efectivo 76 mi
nutos de clase (ver observaciones 
de 1 os grupos 8 y 9). 

VI. Secuencia del Curso. 

Grupo 6. 

Se observ6 que no hay sccucn- -
cia entre las dos sesiones, no 
se retoman 1 as dudas de 1 et el a 
se anterior sobre 111 elabora--= 
ci6n del marco teórico. 

Grupo 9. 

Se observó que hubo rcpeti ci ón 
. porque se vi e ron los mismos t~ 
mas. Por otra "parte so dió un 
tema sin secuencia con los an
teriores. 
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Las fallas observadas en la practica docente presentan un panorama muy -- · 
grave, sin embargo, cabe aqu, hacer dos aclaraciones: 

1).- Deliberadamente hemos buscado señalar las fallas de la práctica do
cente ~ no los aciertos que puede tener pues nuestro objetivo es un 
estudio diagnóstico que señale problemas, para que en otras invest.i 
gaciones éstos sean estudiados y se determinen las causas de los 
mismos y se pueda así determinar una serie de medidas a tomar para 
poder atacar dichos problemas. 

2).- Aunque el panorama presentado del desempeño de la actividad docente 
de la Facultad de Economía es mu~ grave, estb no quiere decir que -
el problema en sí radica en dicha escuela, sino que es solamente la 
manifestación de los problemas que existen actualmente en todas las 
escuelas de Educación Superior en Mlxico. 

Continuando con nue.stra ex posición •. encontramos que efectivamente, actual 
mente no existe acuerdo en las áreas en cuanto a los objetivos que tienen 
para la formación del estudiante, no se ha definido el perfil del egresa
do. 

En relación a la capacitación del estudiante para el mercado de trabajo se 
pudo observar que aunque a nivel de opini'ón los profesores y coordinadores 
señalaron algunos elementos que podrían capacitar profesionalmente al egr~ 
sado, con la observación nos hemos podido dar cuenta que estos elementos 
sólo son propuestas, pero que en la práctica docente no se aplican, de ahí, 
que el egresado presente deficiencias profes.ionales, principalmente en el 
aspecto técnico 

Hasta aquí la confrontación de los nueve aspectos señalados en la opinión 
y la observación, pasaremos a exponer nuevos aspectos de la práctica aca-· 
démica que obtuvimos de la observación. 

Un aspecto que creemos de gran importancia es la actitud del profesor re~ 
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pecto a su pr~ctica docente, como se senala en el cuadro de la prfictica -
docente existen en promedio muchas fallas por parte de los profesores en 
su desempefío docente, ahora bien, es nec_esariu investiga1· el lpor qué? de 
estas fallas. Aqu, nos limitamos a exponer las deducciones que pudimos -
sacar de la observación realizada, pero creemos que es insuficiente, pues 
se requiere de una investigación especial. No obstante es posible· deter
minar algunos elementos causales de éste problema. 

En primer lugar, partimos de que las fallas senaladas son producto de di
versas circunstancias. A saber: a).- la mayoría de los profesores que -
laboran en la Facultad de Economía carecen de una formación docente. La 
mayoría se formaron como economistas, llegando a manejar sus contenidos 
con cierta profundidad, empero cuentan con pocos elementos para transmi-
tirlos y para evaluar otro tipo de actividades relacionadas con la docen
cia. Se asumen como Economistas pero no como Profesores de Economía. A 
esto habría que agre_gar que el término "profesor" es un término deval uaclo 
en los ámbitos universitarios. Tiene mayor. estatus el de Licenciado, Mae~ 
tro en Ciencias o Doctor. Incluso, cuando algún funcionarip carece de tí 
tu]o universitario, je le dice profesor. Ello significa que el profesor 
está por abajo de 1 profes i oni sta. Asumirse' como profesor no es una ta rea 
fácil, bJ.- la inseguridad laboral, al no poder obtener tiempo completo -
base, lo que para el ·profesor que ha laborado por 3, 5, 7, 10 ó 15 años 
en la Facultad y no ha podido obtener la 'definitividad, es para él una e~ 
presión de que no se le reconoce su trabajo, sus esfuerzos, su dedicación, 
su entrega, de ahí que vea ésto como una injusticia y su trabajo no le sea 
grato al haber recibido constantes negativas y arbitrariedades, c).- unj_ 
do a este problema está el que la mayor'ía de los profesores no sólo no 
tienen base, sino que el número de clases que tienen es muy bajo (carga 
mtnima de l grupo) por lo que son profesores cuyo ingreso es muy bajo y -
tienen necesidad de trabajar en otro lugar quedándoles poco tiempo para 
su desempeño docente, para preparar su clase, revisar trabajos, corregir 
edmenes, __ preparar material didáctico, seleccionar lecturas, asistir a -
cursos de capacitaci6n y actualizaci6n docente, asistir a reuniones de 
área, etc.; por lo que el profesor se limita a dar sus clases y el resul-
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tado es que estas son deficientes, el 111aestro se muestril insatisfecho con 
su trabajo pero no puede hacer más. 

Podemos decir que este deterioro de las condiciones de trabajo afecta di
rectamente el desempeño docente, pues el pro.fesor no cuentil con las condi 
cienes materiales mfnimas para poder dedicarse adecuildamente a su trabajo. 
Al mismo tiempo el profesor tiene que enfrentarse ante una situación aca
démica inestablé e indefinida en torno a contenidos ~ objetivos de form~ 
ción del estudiante, por lo que él tiene qu~ decidir lqué enseñar? y lcó
mo enseñar? a sus alumnos, lo que dadas las condiciones laborales y la -
falta de preparación didáctica del profesor, ésto se traduce en complica
¿iones para él debido a que de acuerdo a sus capacidades elabora y aplica 
un programa, que en muchos de los casos no es aceptado por los alumnos p~ 

se al esfuerzo que el profesor ponga por dar un buen curso, d).- los 
alumnos presionan al maestro para que éste imparta contenidos fáciles y 

evalue. de una manera simple para que puedan aprobar, cuando el profesor -
no sede y trata de llamar a sus alumnos a la reflexión para que estudien 
y se esfuercen muchas veces se encuentra con una actitud indiferente, los 
alumnos no cumplen, reprueban muchos y en los próximos semestres no se -
inscriben con él, porque buscan que la carga académica sea ligera, de ahí 
que en algunos cas~s los profesores ~pten por la vía más fácil, dar a sus 
alumnos aquéllos contenidos que dominan y que no tienen que preparar aun-. 
que no sea lo más adecuado. Así el profesor· se dedica a impartir cursos 
mecli.nicamente sin asumir la responsabilidad que como docente le correspo!! 
de, pues no le pr'eocupa la formación de sus alumnos, sino conservar el -
trabajo y hacerlo de una manera ligera, para poder soportar su otro em
pleo. 

Ast el profesor entra en un círculo vicioso, pues, por un lado desea ·ser 
un buen profesor, pero las condiciones de trabajo y las presiones de los 
estudiantes lo convierten en un profesor que cumple con lo mtnimo que la 
institución le exige -dar clase- dejando de lado todos los demás compromi 
sos. En este sentido el profesor acepta el control institucional se som~ 
te a él, cumple con lo que se le pide, aunque en este caso no es eficien-
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te, 1;ues los resultados no son los óptimos, pero tal parece que en la Fa
cultad de Economfa la realidad curricular actual ha g~nerado esta pr&cti
ca educativa deficiente que llega ya a una crisis .. Esta crisis se mani-. 
fiesta a nivel institucional porque como tal no corresponde a los requerj_ 
mientos de la sociedad, de ahf que en la actualidad se ponga en duda la ~ 
existencia de la Facultad de Economía y se.planteen ya iniciativas de ree~ 
tructuración o de cierre. Dicha crisis afecta a los agentes que en ella 
intervienen (alumnos-p·rofesores) porque las expectativ.as que como alumnos 
o profesores se formulan al entrar a la Facultad se rompen·y se ven inmer. 
sos en un circulo vicioso de la practica docente, en donde buscan cumplir 
lo mfoimo con la institución, aligerarse la carga académica y salir de la 
institución (los alumnos} y enfrentarse a un desempleo profesional. inmi-
nente por la desacreditación social de la institución de la cual egresan 
y por la descalificación profesional que socialmente se le atribuye al -
egresado de la Facultad de Economía. 
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CONCLUSIONES 

En el presente apartado pretendemos plantear algunos puntos fundamentales 
que se han desarrollado a lo largo de la exposición y que se presentan a 
manera de conclusi.ones. 

En primer lugar queremos destacar un punto que consideramos esencial. Los 
.conceptos de racionalidad, burocracia y tecnocracia fueron elaborados por 
los .dife~ente~ teóricos· (Weber, Lukacs) quienes tomaron como base el estu
dio de las sociedades capitalistas europeas. No ob~tante, aunque México 
es un pals capitalista subdesarrollado en el cual subsisten formas de pro
ducción y organización tradicionales basados en el conocimiento práctico -
sin el predominio de la racionalidad-calcullstica; también existe en nues
tro país el predominio de la forma de producción capitalista que tiende a 
la organización de la. producción y de las instituciones teniendo como ba~t? 

la racionalidad. Aunque en México esta racionalidad presenta ciertas ca
racterísticas específicas dadas por las condiciones históricas de nuestro 
desarrollo. Ast vamos a poder observar que la racional.idad adopta caracte . . -
~ísticas específicas pero sin perder las bases esenciales de su existencia. 

Tomando como base esta aclaración. pasaremos ahora a plantear los elementos 
teóricos que retomamos y que nos sirven ¡iara explicar nuestra realidad, p~ 
ro señalando las características que adquieren dichos conceptos teqricos -
bajo la realidad mexicana en la institución escolar y específicamente en 
la Facultad de Economía. 

En el an~lisis de la subsunción formal y real del trabajo al capital se -
destaca como elemento central la apropiación del saber y saber hacer del 
trabajador para controlar el proceso de trabajo. Cuando el capital logra ... 
controlar el saber y saber hacer obrero, organizar la producción capitali~ 
ta de una manera racional-cakuHstica. Es ·ast como se desarrolla el tay
lorismo que permitió intensificar la producción e incrementar la valoriza
ción del capital que tienen como base a la ciencia y, la técnica al servi--



195) 

cio del capital. De aquí se desprende que en la sociedad capitalista la 
ciencia y la ti~nica nunca son neutrales, por el contrario, estAn al servi
cio de la clase dominante. 

De la aplicación de.la racionalidad en todas las esferas de la vida social. 
En las diferentes esferas sociales sujetos preparados en el manejo de la r~ 
cionalidad se encargan de su aplicación, estos sujetos conf9rman la burocr.!!_ 
cia. Con el desarrollo del capitalismo la burocracia se convierte en la 
tecnocracia que son sujetos formados de tal manera que aceptan someterse a 

·la disciplina de la empresa, que poseen un manejo de la ciencia que les per 
mite dar soluciones técnicas a los diversos problemas que se enfrenten, pa 
ra lograr así una administración racional y eficiente. 

De tal forma que la formación de tecnócratas requiere ql!e la instituci6n 
educativa tenga un funcionamiento administrativo racional. La escuela es 
una i ns ti tuci ón que conforma el saber y se enea rga de su transmisión. Pero 
no debe considerarse a la es.cuela sólo como un aparato ideológico de Estado 
encargado de reproducir la ideología dominante y el saber socialmente vali
dado, sino que la escu'ela también es un céntro de creac"i6n de un nuevo sa
ber, de una nueva ideología, así se reconoce.que los agentes del proceso -
educativo, "profesores y alumnos se encargan de transmitir y reproducir.pero 
a la vez tienen la posibilidad y la capacidad de crear nuevas prácticas ed~ 
cativas. Así la reproducción en la escuela no es mecánica, sino que los s~ 
jetos pueden expresar constantemente diversas resistencias. No obstante la 
racionalidad de la escuela se observa en: · 

1.- El control estricto del tiempo vía horarios, control de asistencia, 
etc., aun9ue esto en la Facultad de Economía es relativo, debido a que 
por ejemplo, el control de la asistencia es muy flexible, existe una 
tarjeta en donde debe firmar el profesor titular y el adjunto, pero 
se considera como asistencia la firma de alguno de los dos. Por otra · 
parte respecto a los horarios existe un· incumplimiento constante que 
se ha.convertido en un nuevo código, pues es muy nor~al que la clase 
empiece de 15 minutos hasta 30 minutos después de la hora establecida, 
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que se suspenda la clase por diversos motivos, (reunión de áreu, acti 
vidad política, lluvia, etc.) sin que esto se controle y sancione in~ 
ti tucio~a l mente. Además por lo general se cons i de1·a normal terminar 
la clase antes del tiempo establecido. 

2.- La·escuela, tiene un sistema de jerarquías estricto, un control admi
nistrativo rígido, una centralización de la.autoridad y del poder en 
la toma de decisiones. 

Aunque en la Facultad de Economfa en cier.ta.s .. condiciones políticas se 
pudo llegar a transgredir dicho control-Y .los alumnos y profesores i!', 
cidieron en la· vida administrativa de la escuela, esto ocurrió.duran
te el foro de transformación académica de 1974. 

3.- La institución escolar forma ·al educando con los esquemas del razona
miento racional, para que cuando egrese los aplique en la producción 
y en su vida social. 

No obstante después de·l974 la Facultad de Economía adopte un plan de 
estudios que no. buscaba formar en el estudiante un razonamiento raciQ 
nal y" por lo tanto su incorporación a la. producción ha ido disminuyen 
do considerablemente. 

4.- El diseño y la elaboración de planes de estudio y programas de cursos 
es realizado por tecnócratas, buscando una formaci.ón "t!!cnica" y "efi 
ciente" del educando para ·su incorporación al mercado de trabajo, 

Es significativo que en la Facultad de Economía, en el foro de trans
formación académica de 1974, los planes de estudio que existían y que 
habían sido elaborados bajo este principio de racionalidad, fueron -
transformados por la base estudiantil y docente, aplic6ndose un nuevo 
plan de estudio que buscaba una formación "crítica" y comprometida SQ 

cialmente, dicho plan de estudios es el producto de una acción de re
sistencia organizada. {Volveremos a este punto m6s adelante). 
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5.- La planeac16n estatal de la educación, (polftica ~ducativa), di¿ha pl! 
neaci6n la realizan tecn6cratas es~ecializados, que parten del control 
de todas las variables que puedan alterar el plan, sin tomar en cuenta 
la participaci6n humana, que puede cumplir el plan o transformarlo. De 
ahl que en el 74 esta polltica educativa en la Facultad de Econpm,a -
pueda radicalizarse y dar origen a una transformación académica que al 

·.menos de forma altera toda la planeación estatal, aunque en esencial -
queda inmersa dentro de la cultura dominante. 

Si desarroilamos la politica educativa ·aplicada en.la edudaci6n supe-
rior en México. en el periodo 1970-1986, su trascendencia en la UNAM y 

en la Facultad de Economla encontramos que la política educativa apli
cada por el Estado en el periodo 1970-1986, nos muestra claramente que 
la tendencia es la modernización de la administración de la ed.ucación 
superior mediante la .aplicación de medidas de control racional que pe.r: 
mitan una ~ayor eficiencia en la formaci6n de los estudiantes para su 
incorporación al proceso de trabajo. 

La polltica educativa en este periodo adoptó medidas que responden a 
.=una doble raci.onalidad. En el periodo 1.970-76 aplicó una polftica ed!!_ 

cativa que le permitiera al Estado lograr la unidad, la legitimidad y 

el consenso. En el período 77-86 se aplicó una poHtica modernizado-
. ra· en busca de· una administración racional que permita lograr un fun

cionamiento eficiente de la institución escolar, para tal efecto se 
elaboró el Plan Nacional de la Educación Superior para implementarse 
en el período 1981-1991. Dicho plan da prioridad al aspecto técnico 
en la formación profesional para adecuar a los egresados al proceso -
'productivo. En este período se controlaron y limitaron los procesos 
políticos en las universidades. 

De la misma manera la UNAM, en este período, tuvo una administración que -
obredecfa a esta doble racionalidad. En el período 1970-1972 el doctor P~ 
blo Gonziilez Casanova, siguiendo la po¡'ftica estatal aplicó en la UNAM m~ 

didas que permitieron reformas importantes que llevaron a la democratiza--
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ción de la UNAM, tales como el respeto a la participación estudiantil y dQ 

cente en la Reforma Universitaria, la masificación de la educación,. respeto 
a la autonomía universitaria, la libertad de cátedra e investigación, se 
prepara la organización para la reforma de planes y programas de estudio, 
se estableció el sistema de educación abierta y aprobó el estatuto del per 
sonal académico. 

En este contexto en el cual en la Facultad de Economía se empiezan a gestar 
grupos que impulsaron en 1974.la Reforma Académica. 

En 1973 el grupo tecnócrata de la administración presiona a Casanova para 
que renuncie y su ligar es ocupado por el Doctor Guillermo Soberón, quien 

·aplica la poHtica modernizadora de la UNl\M. Aplica ·la racionalidad, .la 
eficiencia, el control polHico de la institución, estableció una o;rganiza
ción vertical de la UNAM, .adecuó los planes de estudio priorizando los as
pectos técnicos. para lograr una formación para el mercado de trabajo (1977-
81) •. 

En 1981 el Dr. Octavio Rivera Serrano.y en 1985 el Dr. Jorge Carpizo Me. -
Greg'or continuaron la política modernizadora .de la UNAM •. Es Carpizo con su 
docu~ento ·"Debilidad y Fortaleza de la Universidad Autónoma de México"quien 
P.one de manifiesto que aplicará una política racional que tiene como objet.i 
vo la modernización· de la UNAM, para que ésta contribuya de una manera ef.i 
ciente a la reproducción de la sociedad capitalista. 

Bajo este contexto expondremos ahora cupl ha sido el desarrollo de la Facul· 
tad de Economta. 

Desde el momento que se crea la Sección.de Economía (1929) y despu~s la Es
cuela Nilcional de Economía (1935) hasta 1974, no existió una definición del 
perfil del egresado que se pretendía formar ni se determinaron cuales se
rtan 'las funciones que debería desemperar en la producción, por lo tanto no 
se pudieron establecer los contenidos ·a impartir, dándose así un proceso. 
de modificación. constante del Plan de Estudios. Es importante señalar que 
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estas modificaciones se hacían en funci6n de una orientaci6n t6cnica que -
ofrez~a soluci6n técnica y eficiente a los problemas econ6micos, descuidá~ 
dose el estudio te6rico necesario para comprender y fundamentar el funcio
namiento de nuestra economía. 

En 1974· se.inicia en la Facultad de Economía el foro de transformación ac~ 
démica el cual se da en el contexto de política educativa que impulsa la 
reforma educativa. Dicho foro se justificaba por la existencia de los si 
guientes problemas. 

a).- No había correspondencia entre el plan de estudios y el desarrollo -
económico, político y social del país. 

b).- El egresado no tenía una formaci6n acorde a los requerimientos del -
mercado de trabajo. 

c).- Existía una evidente desarticulación entre las materias del plan de 
estudios y entre los contenidos q~e se impartían • 

. "d) .- Auge de las organizaciones de izquierda que impulsan los movimientos 
para lograr la. democratización de la enseñanza. 

El 9 de diciembre de 1974 se inicia el foro de transformación académica en 
el cual participaron delegados estudiantiles, 'delegados de profesores y¡..~ 
presentantes de trabajadores en las mesas de: a).- Orientación y Conteni
do del Plan de Estudios, b).- Investigación y Extensión Universitaria, --

. c).- Formas de Gobierno, así se· trabajó·con aproximadamente 50 ponencias y 
el 18 de diciembre se clausura el foro cuyas resoluciones más importantes 
fueron: 

a).- El plan de estudia se integra para una fo~mación b~sica y una prees
pecialización. El eje vertical de la carrera ser6 el estudio de la 
Crítica de la Economía Política, que el seminario de "El Capital"ini 
cie la form~ción de profesores encargados de enseñar la Crítica de -
la Economía Política. Se estableció comó perfil del egresado la fo~ 
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ción de economistas crí.ticos y científicos comprometidos socialmente.· 

b).- Se propone.la creaci6n de C!ES encargado de la investigación. 

c).- Se acordó la autogestión de la Facultad de Economía, teniendo como ob 
jetivos la participación democrática de la comunidad y la vinculación 
con la clase trabajadora. 

Estas resoluci'ones se hicieron· acompañar de una serie de tareas que debería .. 
cumplir la comunidad para el cumplimiento de los acuerdos. 

Estas tareas no se cumplieron, podemos destacar los. siguientes incumplimie!! 
tos: no existió artículación entre las distintas áreas, existió gran di
versidad de contenidos por materia, no se implementó el programa de · form! 
ción y actualización de profesores, no existían investigaciones que impul-
san el área de CIES y no se logró formar los investigadores requeridos. Se 
dió un proceso de pérdida de unidad de l.os grupos pal íticos que impidió so~ 
tener el coogobierno, el cual se pierde y se inician las imposiciones de di 
rectores. 

Estos inc~mplimientos ocasionaron.que los logros del Foro quedaran como al
go escrito y respetado formalmente, pero que poca vinculación tiene con el 
accionar especifico, cotidiano de los sujetos que participan en la vida ac! 
démica. 

De· tal suerte que el Foro del 74 significó una acción de resistencia organi 
zada de la comunidad que dió como resul'tado la modificación del plan de es
tudios existentes,. pues la discusión se 'centró en lo que. se debe enseñar y 

lo que no se debe enseñar, aunado a que la política educativa creó el espa
cio adecuado para que surgiera una critica a la formación .• del economista 
que tenia como base la teor'ia desarrol lista y .. tecnicista, la cual SP. consi.- ........ 
deraba oficialista que asignaba la formación de cuadros profesionales al _: 
servicio de la clase dominante; por lo que la comunidad acuerda dar a la fo.i: 
mación del economista un contenido esencialmente diferente que tiene como -
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base la teoría marxista. Así este plan de estudios significó una alt.ernati_ 
va de la.comunidad que rechazó el plan de estudios oficial. Sin e~bargo,el 
Foro no sigriificó una modificación curricular, pues el campo del plan de e~ 
tudios no se acompañó de una transformación de las formas de enseiianza, de 
.las formas de organización escolar, de la formi!ción de profesores, de la 
vinculación entre las materias, de la vinculación de la práctica con la te_Q, 
ría y en general no se cumplieron las tareas acordadas por el Foro de 1974 
de tal suerte que existe una limitación de los alcances del Foro quedando -
subsumido a la cultura dominante. 

Así despu~s del Foro de 1974 se crea una realidad curricular muy distinta a 
los planteamientos del mismo, podemos decir que actualmente existe una rea
lidad curricul.ar que se opone o supera lo establecido en .el Foro de 1974. 

En la investigación de campo y la observación del quehacer cotidiano de la 
vida académica de. la Facultad, hemos encontrado los siguient~s p~oblemas que 
aquí resumimos y dejamos a consideración para la implementación de las me
.didas que se consideren adecuadas para superarlos. 

De las opiniones vertidas por los alumnos, coordinadores y profesores, obt~ 
vimos lo s"iguiente: 

1.- Actualmente no se enseñan los contenidos aprobados en el Foro de 1974, 
que existe diversidad de contenidos, no hay secuencia y se da la rep~ 
tición de contenidos, señalaron que en sus áreas, actualmente no exi~ 
te acuerdo sobre los contenidos mínimos a impatir, por lo tanto, no -
tienen una definición de lo que cada área debe impartir para la form~ 
ción del estudiante. 

2.- Qu~ los contenidos que se imparten en: Economía Política, Teoría Ec2 
nómica y ClES, .son muy elementales e insuficientes para. la formación 
del egresado. 

3.- Que el nivel de conocimientos adquiridos en estas llreas se limita a 
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definiciones y conceptos aislados sin.que se conforme una base teórj_' 
ca, lo que lógicamente impide que se de una formación crítica y cie!J. 
tífica del estudiante. 

No se le capacita para ·el mercado de trabajo ni se le ensena a. inves 
tigar, pues nos senalaron que en CIES solamente se les proporcionan 
técnicas para realizar investigaciones, pero no se logra realizar in 
vestigaciones a nivel de análisis crítico. 

4.- Que no existe vinculación entre las. áreas, los mecanismos de vincul~ 
ción no se cumplen, agudizando ·1a separación existente entre la teo- .. 
ría y la práctica. 

5.- Que la práctica docente se realiza bajo la forma.deformada de clase 
activa. Por lo que no se ha logrado superar la práctica docente tr~ 
dicional la que desde luego no fomenta en el alu~no una actitud crí
tica ante la realidad, sino una actitud pasiva. 

6.-: Que los profeso·res estan capacitados profesionalmente, porque manejan 
los contenidos de su materia, pero carecen de preparación didáctica 
pará impartir clase. 

7.- Existen problemas de la planta docente tales como: ~ecos profesores 
de hora-clase, con carga mínima de un grupo, cuya retribución econó
mica es poca de ahí qu~ tengan otro (s} empleo (s), por lo tanto el 
tiempo que dedican a la actividad docente es muy poco se limita al -
tiempo de impartir su clase yno tienen tiempo ni dt"sponibilidad para 
integrarse a las actividades del área, lo que ocasiona que exista -
una atención deficiente a los alumnos. 

La mayoría de los profesores son eg~esados de la Facultad de donde se 
infiere que imparten sus clases con las mismas deficiencias con que -
fueron formados. 
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. Existen en las áreas problemas de contrataci6n y basificación cre&n
dose una situación laboral ines"t.able. 

8.- Encontramos que las academias no funcionan realmente, debido a que -
existen muchos problemas como son: que. los profesores no asisten a 
liis reuniones de academia, que no se comprometen al cumplimiento de 
comisiones de área, que la carga de trabajo administrativo impide d~ 
dicarse a promover las actividades académicas. 

'.) 

Esta falta de organizaci6n como área ha ocasionado que en cada una de 
ellas no exista actualmente acuerdo sobre los contenidos mínimos a -
impartir. 

9.- consideramos que no hay claridad sobre lo que implica formar y actu2_ 
1 izar a los docentes, pues ·profesores y coordinadores suponen que é~ 
ta se puede adquirir con estudios de postgrado. Haciendo caso 0111iso 
de la necesidad de formar a los profesores en los aspectos didácticos 
y pedagógicos. Si bien es cierto en la planta docente muchos profe
sores tienen estudios de postgrado, esto no logra una formación y a~ 
tualización como docente. Pues los alumnos señalan que sus profeso
res están capacitados en el manejo.de contenidos, pero que, no se en 
cuentran capacitados en el aspecto didáctico. 

10.- Como hemos señalado la realidad de la práctica docente actual de la 
Facultad de Economfa es muy distinta a lo acordado en el Foro del 74, 
present:indose ahora una ·si tuacióh de inestabilidad, pues no se cum
ple lo acordado ni se definen nuevas formas de funcionamiento, asf 
no existe acuerdo en las áreas respecto a la formaci6n de los alum-
nos ocasionando· una indefinici6n en el perfil del egresadÓ. 

11.- La observa~ión del quehacer cotidiano de la práctica docente nos ha 
permitido observar los siguientes problemas: 

1.- En algunas áreas no existe secuencia de los contenidos imparti 
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dos. 

11.- En alguna área se imparte Clase teniendo como referencia ·biblio
gráfica sólo a un autor, lo cual proporciona un conoci~1iento par 
cial al a_lumno pues. no se contrastan elaboraciones teóricas. la 
exposición en base a textos impide la vinculación de la teoría -
con la realidad económica de México. 

111.- Existe un descuido en relación a la enseñanza de los. contenidos 
previos y paralelos para el aprovechamiento de algunas materias, 
pues ocasionan confusión en los.alumnos y no pueden entender. 

IV.- En general se observó que los alumnos buscan memorizar conGeptos 
y· definiciones sin llegar a comprender una concepción teórica. 

V.- Se observó que algunos profesores presentaron deficiencias en el 
manejo de contenidos. Dan información falsa, lo que deteriora -
la calidad académica del estudiante. 

VI.- Cuando los alumnos exponen la clase se observó: que no preparan 
·adecuadamente su tema, no tienen habilidad para e¡<.poner. por lo 

que sólo dan exposiciones de manera superficial sin llegar.al 
análisis, no ordenan su exposición, no llegan a conclusiones· y 
no pueden contestar las dudas de sus compañeros. 

VII.-. En los alumnos que toman clase se observaron las siguientes fa-
llas: no realizan la lectura·del tema, no participan aportando 
ideas, ni aclarando, ni planteando dudas, leen en el momento de 
la clase, platican entre si durante la clase, entran y· salen -
constantemente del salón interrumpiendo la clase, llegan muy tar 
de a la ·clase, no contestan las preguntas: lsi entendieron?, 

. _l.quedó claro?, de lo que deducimos que no entienden y dejan con
tinuar indiferentes al profesor, no entregan los trabajos y ta
reas en la fecha fijada, chantajean con la calificación, buscan 
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faci 1 itarse 1 os exámenes, elaborándolos en casa o cambi ándo--
1 os por trabajos. 

VIII.- En los profesores se observaron las siguientes fallas: a).
algunos tienen deficiencias en e] dominio de contenidos, 
b).- la mayoría no tiene preparación didáctica, lo que se ma
nifiesta debido a que no usan material didáctico, no logran 
centrar la atención· de los alumnos,, no de~piertan interés, no 
motivan la participación de los alumnos, no logran aclarar -
las dudas, no llegan a·conclusiones, utilizan ejemplos inade
cuados, utilizan un lenguaje excesivamente repetitivo y redun 
dante," exponen muy rápido, c) .- la mayoría establece una re
lación autoritaria con los alumnos, demarcando quién es el 
profesor y quién es el alumno, d).- algunos no manifiestan -
interés por la práctica docente pues: . faltan mucho, llegan 
tarde, se ·van antes de que termine la clase, no pre'paran sus 
clases, no vigilan que haya aprendizaje, se limitan a dejar -
lecturas y preguntas, e).:. algunos toman como base de clase 
un solo texto, f).- aunque los alumnos no contestan si enten 
dieron_continuan con su exposición, g).- algunos no permiten 
la vinculación de la teorh con la realidad· mexicana, porque 
se sale del tema de clase, h).- en general se observó que bu3 · 
can que los alumnos memoricen, pues no fomentan el análisis -
crHico,. i).- no profundizan en el análisis de las lecturas. 

IX.- En general el tiempo de clase no es respetado se empieza en -
promedio después de treinta minutos y se termina quince minu
tos antes. 

X.- En la mayor.ta de los grupos observados_ no hubo secuencia del 
curso, debido a que la asistencia de los profesores es irreg~ 
lar, interrupción y suspensión de clases. 

Este conjunto de fallas señaladas, nos presenta el deterioro que existe -
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actualme~te en la Facultad de Economfa en relaci6n al desempleo académico, 
aunque esto sólo·es manifestaci6n del deterioro de la ensenanza superior 
en México. 

De tal suerte que aunque la Facultad de Economía presenta todas estas fa
llas .• también dentro de su vida académica ex_isten elemen_tos muy positivos 
que deben ser rescatados y si es posible seguir desarrollándolos y perfe~ 
cionándolos, podemos destacar los siguientes elementos: 

Si bien es cierto que existen profesores autoritarios qÜe imparten su el~ 
se de manera tradicional, también es cierto que la Facultad cuenta con -
profesores muy capacitados teórica y pedagógicamente~ que han retomado -
los acuerdos del Foro del 74 y han implementado en sus grupos una prácti~ 
ca educativa que rebasa el marco tradicional. Dichos profesores dan una 
clase activ~ y participativa que permite el estudio científico y crítico 
de la economía: Es decir, existe en la Facultad un ambiente de trabajo -
académico en donde el alumno puede expresarse de manera ºlibre y desarro-
llar ·su capacidad de análisis crttico~ 

Es la üncja escuela a nivel de América Latina en donde se· estudia de man~ 
ra pro.funda la Crítica de la Economta Pal ítica, que ha permitido crear -
teorfas de la Economfa. que desarr?llan las elaboraciones teóricas de Car
los Marx y que han podido aplicar el conocimiento teórico para el análisis 
de los problemas·económicos· del pats, que permiten conocer los orígenes de 
dichos problemas, así como fundamentar alternativas de solución. Dichos 
teóricos tienen reconocimiento nacional por sus publicaciones, conferen-
cias y cursos impartidos en· otras universidades. 

.. 
La Facultad de.Economía es reconocida a .nivel nacional como la escuela de 
ntvel superior que cuenta con los profesores más destacados en el pensa 
miento económico, así como el centro de estudio en donde mejor se prepara 
a los alumnos, dada su planta magisterial y sus espacios de análisis y di~ 

cusión. 
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A nivel nacional la Facultad de Economía tiene un prestigio muy elevado -
debido a los constantes cursos de superación y actualización que ofrece a 
su comunidad, así como a todos los interesados de otras escuelas. Existe 
además una dinámica de análisis de los p·roblemas económicos contemporáneos 
sin igual, pues es aquí en donde inmediatamente se hacen foros, ciclos de 
conferencias, mesas de discusión sobre cualquier problema económico y po 
l'itica actual que afecte la vida nacional. La Facultad de. Economía tiene 
a nivel nacional un reconocimiento como una escuela que cuenta con una vj_ 
da universitaria dinámica que le permite tener presencia en la vida públj_ 
ca~ política y económica del país. 

Es indudable que se han formado grupos de profesores y alumnos que se han 
dedicado al análisis de los problemas económicos cuyos trabajos se publi
can en libros, revistas, periódicos y los medios de co~unicación. Todos 
estos elementos nos permiten concluir que las fallas que se señalaron en 
el cuarto capítulo respecto al quehacer académico son manifestación de una 
crisis académica que· vive la Facultad de Economía después de 13 años del 
Foro de Transformación y·que ponen de manifiesto la necesidad inminente -
de una reestructuración académica que permita superar ·estas· fallas, no 
obstante es claro también que a pesar de esta crisis la Facultad de EconQ 
·mía sigue. siendo la escuela punta·l en el análisis económico. de nuestro -
país. Las Universidades particulares han estado preparando economistas 
destacados a nivel técnico, pero que car.ecen de capacidad de análisis crl 
tico de los problemas económicos, lo_ cual limita su desempeño, esta defi
ciencia es reconocida por los diferentes centros laborales. 

Por su parte los .economistas egresados de la UNAM, tienen esta capacidad 
de análisis crítico, de ahí que sus programas de solución ante problemas·, 
contemplan no sólo una solución inmediata al problema, sino la búsqueda -
de las causas del proble~a para atacarlo en este.ámbito, así como también 
determinar las perspectivas o consecuencias futuras. 
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En el presente anexo se incluyen una serie de materiales e instrumentos -
aplicados en el trabajo de campo de la investigaci6n, los cuales constitu 
yen un soporte importante del capítulo !ll y IV. 

Se.integran los siguientes materiales: 

A).- Guión de entrevista para profesores de la Facultad de Economía. 
Diseñado con la finalidad de conocer las.condiciones del surgimien- · 
to del Foro de Transformación de 1974 y algunas opiniones para sal
var la situación académica actual de la Facultad. 

B).- Cuestionarios dirigidos a estudiantes del IV al IX semestre. Se el~ 
boraron tres tipos de cuestionarios con preguntas abiertas y cerra
das, para estudiantes que habían cursado los semestres correspon
dientes a las materias de Economfa Po nti ca, Teoría Económica y -
CIES, permiti~ndonos conocer la opinión de los alumnos sobre: Cont~ 
nidos básicoi, nivel.de conocimientos· adquiridos, práctica docente, 
capacitación de los· profesores y vinculación entre la.s áreas. 

C).- Guión de entrevista para coordinador ·de academia. Fue aplicado con 
los coordinadores de las áreas de Economía Política, ·Teoría Económi 
ca y CIES, proporcionando datos importantes sobre: la planta docen 
te el funcionamiento del área, formaci6n y actualización de profes~ 
res la aportación del área en la formación profesional y en la cap~ 
citación para el trabajo. 

D).- Guión de entrevista para profesores de Economía Política, Teorta -
Económica y CIES. 

Aporta informacióq sobre: los contenidos básicos impartidos por m~ 
teria; la organización, la relac;ón entre materias, el conocimiento· 
sobre acuerdos del Foro relativos a las ár·eas estudiadas, y, la -
aportación de los contenidos especificas de la mat~ria en la forma
ción del economista en la capacitación para el trabajo. 
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Así como sobre el ~esempeno de la práctica docente y cursos de ac
tualización recibidos por los profesores. 

E).- Observaciones directas en grupos de Economía Política, Teoría Econó 
mica y CIES. 

Se observaron en· total nueve grupos de las mater.ias de Economía Po
lítica 1. 111 y V; Teoría Económica 111 y ClES l. realizando un se
guimiento de dos a tres sesiones en promedio. 

Este material nos presenta una fotograf'ia de la vida cotidiana en 
el salón de. clases que nos permiten dar respuesta a cuestiones como 
las siguientes: lqué y cómo se enseña?, lde qué forma se da la r~ 
lación alumno-profesor?. lcómo se articulan (o no) los conocimien
tos?. etc., debido a que nos permite conocer más allá de lo formal-. 
mente estableci.do (Currkulum Formal) y nos da c~enta de elementos 

·sumamente importantes en el quehacer académic~ (Currículum Oculto). 

A.- Guión de Entrevista para Egresados y Profesores de la Facultad de 
Economfa. 

1.- lCómo describiría la situación académica de la Facultad de Economía . 
antes del Foro de 1974? · 

2.- lCuáles considera usted que han sido los grupos políticos con mayor 
presencia en la Facultad de Economta en el período 1970-1986? 

3.- lCuáles fueron los grupos políticos más representativos durante el -
Foro de 1974? 

4.- lCuál era la vinculación existente entre los grupos políticos con la 
base estudiantil. la base académica y las autoridades universitarias 
durante el Foro de 1974? 

5.- lC6mo describirta la correlación de fuerzas que existía entre los -
gtupos polf.ticos durante el proceso de transformación académica de -
la Facultad de Economta? · 

6.- lQué grupos políticos presentaron propuestas de discusión para las 
diferentes mesas de trabajo durante el Foro de 1974? 

7.- lDe qué manera los grupos poltticos 'participaron directamente en la 
implantación del nuevo plan de estudios? 
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B.- lQué perfil de egresado se prentend,a lograr con el nuevo plan de es 
tudios? 

9.- lEst.e nuevo perfil de egresados· respondfo a las ·necesidades labora
les requeridas en el mercado de trabajo y a .la situación pol,tica de 
la Facultad de Econom,a y del país? 

10.- lCu~l es la calidad académica del egre~ado de ~a Facultad de Econo
mía bajo el nuevo plan de estudios (período 1979-1986)? 

11.- lDe qué manera los egresados de la Facultad de Economía bajo el nue
vo plan de estudios, tuvieron más facilidad o dificultad para int~ 
grarse en el mercado de trabajo? 

12.- lC6mo describirta usted la situación ,política y académica actual de 
la Facultad de Economía? · 

13.- lCu~les serían los puntos centrales de.una propuesta académica alte~ 
nativa ante la situación actual de la Facultad de Economía. 

B.- Cuestionarios Aplicados a Alumnos. 

Cuestionario dirigido a estudiantes que hayan cursado los siete semestres de EconomiD 
Politica. · 

1.- ¿cuáles son los contenidos que se imparten en la Economia Politica 1 a VI 17 ••.• ( 

a).- la cxposici6n de los 3 tomos de El .Capital. 
b),- Los ClSsicos, El Capital. 
e).- los Clás.icos, El Capital, Neoclásicos. 
d).- Otros Autores. Especifique: ________________ _ 

2.- l.Con qué nivel de· profundidad se ven? 

3.- l.Crees que tus profesores de Economia Politica estün capacitados para impartir 
.la materia? Señala en que aspectos están capacitados •.... ••••••••• .•......•... ( 

a),- DidSctico. 
b).- Profesional (manejo de contenidos). 

v e).- Ningun • · • 

ft.• Señala la forma en que se imparte la clase de Economfa Polftica ••••.•.•.••.•••• ( 

a).· C5tedra (exposición del profesor). 
b).- Aprendizaje grupal (mesas redondas 1 simposium. expo::.ici6n de alumnos 1 

e).-· ¡~!!:~:~tó~:c .. ) º 
d) .- Otros. especi fiq!1ez 

s... Z.Consideras que existe vinculaci6n entre los contenidos teóricos que,::.e apren 
den en Economfa Polftica y su aplicaci6n pr5ctica con otras materias como: -
CIES• Seminarios, Matem5ticas 1 Teorfa Econ6mica? ..•.•...••••••••••••••••••••••• ( 
a),- SI. 
b),- No, 

Por qué --~----~-~---~-~---~~-----



6.- Durante los siete semestres que cursaste Economía Política, lcuS1 seria a .tu 
juicio e~ nivel de conocimientos obtenido;;? ................................... . 

a)• -

b) .-
c) .-
d) .-

· Conocimi cnto del funci onami cnto y dctcrmi nación de l .Js 1 eycs gencrtl les 
de la sociedad captialista que permitan hllcer un !1nálish tic la socie
dad mexicana. 
Conocimientof'dc la obra"El Capital 11 • 

~~~~~imi ento de categori as y conceptos expl;'estos en 1 D obra "El Capital"· 

1.- Siendo la Critica de la Economta PoHtica el eje de la carrera de qué manera 
consideras que es fundamental para tu formación profesional. 

B.- ¿Qué prop~>nes p?ra mejorar la enseñanza de la materia de Economia Polttica? 
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Cuestionario di ri gi do a estudiantes que hayan cursado los cuatro semestres de Tcort a 
Econ6mica, 

1 ~- lCu:iles son los contenidos que se imparten en la materia de Tcorta Econ6mica 
1 a IV? ..................................................................... , .. ( 

a) ... Teorta Cl:!.sica, Teorfa Keynesiana, Neoli:eynesiana y NeoclSsicos. 
b).: C15sicos y· Neocl:isicos. 
e)... Teoria Keynesiana. · 
d).- Modelos de Crecimiento. Monopolio y Oligopolio. 
e)... Lecturas de Ferguson y Zamora, 
f) ... Otros autores. Especifique:-----~------------

2.- l.Con qué nivel de profundidad se ven? 

3.- lCrees que tus profesores de Teorfa Económica est5n capacitados para impartir 
la materia?. Señala en qué aspecto& est:in capacitados •••••••••••••••••••••••••• ( 

a).. Dld~ctico. 
b) •• Profesional (manejo de contenidos), 
e),- Ninguno, · 

lt.- Señala la forma ·en que se imparte la clase de Teorfa Econl5mica •• •••• ••• •••• ••• '( 

a),- Cltedra (exposlci6n del profesor), 
b).- Aprendizaje grupal (mes.as redondas, simposium, expostci6n de alumnos, 

talleres, etc. 
e).- Autoges.ti6n, 
d).- Otros. Especifique: ----------------------



5.- Consideras que los conocimientos adquiridos en Tcoria Económica tienen rcl.:ición 
con otr.Js materias del plan de estudios ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• ( 

ü) .- Si. 
b) .- No. 

Por qué -----------------------------

6.- Durante los cuatro s.emcstres que cursaste Teorla EconómiCil. lCuál es a tu jui-· 
cioel nivel de conocimientos adquiridos? •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• ( 

a).

b) ·~ 

e)• -
d) .-

Diseño y aplicación instrumental de modelos de crecimiento económico a ni 
vel macro y mic:roeconómico y que tienen una utilidad práctica. -
Conocimiento general de las corrientes de pensamiento de la Teoria Econó
mica. 
Def i ni ci ones y conceptos sobre Teort a Econ6mica. 
Nada. 

7. - lEn qué radica 1 a importancia de 1 a enseñanza de 1 a Teori a Económica en 1 a for
mación del economista? 

8.- lQué propones para mejorar la enseñanza de la materia de Tcorfa Económica? 

Cuestionario dirigido a estudiantes q.ue hayan cursado los seis semestres de CJES. 

1.- Definida CIES como lirca de investigaci6n de la carrera, consideras que te ha pro 
porcionado la metodologta y técnicas necesarias para investigar •••••••••••••••• 7 •• ( 

a).- Sf. 
b).- No. 

Por qu6 -----------------------------

2.- En el actual plan de estudios se establece: CIES debe vincular sus investigacio 
nos con los conocimientos adquiridos por los· alumnos en Economfa Política y leo= 
rfa Económica. En las investigaciones que has realizado se retoman esos conocf-
miontos ••••• ••••• •••••• •••• ••••••••••••••••••••••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••••• , .( 

a).- SI. 
b).- No. 

Por qué ~--~~~~~----~~-~-~--~--~--~--

En caso afirmatfvo especifica de qué ma-:iera se retoman. 

, I 
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3.- lCuálcs son las principales fallas en el funcionamiento de la CIES .............. ( 

a). - Existe separación entre teori a y priicti ca. . 
b} .- No existen profesores capacitados did5ctica y profesionalmente. 
e).- CIES aparece dt!svinculada de las dcm5s áreas. . 
d).- Las investigaciones que se realizan no se aplican a problemas de la Eco

nomia nacional. 
e).- Otras. Espccificil: ----------------------

lt.- !Crées que los profesores de la CIES están capacitados para impartir la materia? 
Señala en qué aspecto están capacitados ••••••••••••• ••••·•••• ••••••••••••••••••• ( 

a).- Didáctico. 
b) .- Profesional (manejo de contenidos). 
e).- Ninguno. 

S.- Señala en qué forma se imparte la clase de CIES •• .' •••••••••••••••••••••••••••••• ( 

a).
b) .-

e).
d) .-

CStedra (exposición del profesor). 
aprendizaje grupal (mesas redondas, sfmposium, exposición de alumnos, 
talleres) •. 
Autogestión. 

Otros. Especifica: ----------------------

6.- lQué propones para mejorar el funcionamiento de CIES? 

C.- Gui6n de Entrevista para Coordinador de Academia. 

1.- lPodr{a darnos el iiúmero total de profesores .que trabajan en -el lirea? 

2.- icu&ntos son profesores de tiempo completo? 

3.- LCu&ntos profesores del lirea son de medio tiempo? 

4.- LCu&ntos profesores del área son· hora-clase? 

S.- LCuintos profesores hora-clase sólo tienen un grupo? 

6.- LCuántos adjunto~ posee el Srea? 

7.- LTtenen adjunto todos los profesores? 
SI No. ____ _ 

a).- LCu:intos tienen adjunto? 

. b) .- lCómo se asignan los adjuntos.? 

B.- lCull es la funcl6n de los adjuntos? 

9.- Describa sus funcione;¡. como coordinador de 3rea. 

10.- Lllenen un dfa fijo para reuni6n de &rea? 

11.- icu&les son los puntos qu'e se discuten en las reuniones de 3rea7 

12.- tExiste un programa .único del Srea? 

13.-· iou6 est:i haciendo el :irea para capacitar y actualizar a los docentes? 
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14.- ¿como coordinador de Srea. cuSles son los principales problemas que se han encontrado 
en la planta docente? 

15.- ise discuten y analizan en la academia las diferentes formas de impartir la clase del 
&rea? 
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16.- lQué problema:; han encontrado para la contratación de profesores? 

17.- lDe qué m<Jnera los contenidos que ofrece esta área capacitan al cgrcs<ldo para el tra
bajo? 

18.- lQué propondria para mejorar el trabnjo de s.u árcu? 

19.- l.Cuálcs 5on las princip<Jlcs deficiencias que usted encuentra en el egresado de lc'.J Fa
cultad de Economla? 

D.- Guiones de Entrevista Aplicados a Profesores de la Facultad de EconQ 
mfa. 

1.- Z.Es la Critica de la Economfa PoHtica el eje de la carrera de Economfa? 

SI No Por qué ---------------
2 .- Z.Cu:ilcs son los contenidos b:isicos de la Crit.ica de la Economía Polltica en sus 7 5.!:_ 

mes tres? 

3.- l.Son suficientes los siete semestres establecidos para irÍlpartir la Critica de la Econ2 
_mfa Política? 

SI No ----- Por qué ---------------
4 .. - lQué contenidos complementarios imparte usted? 

s ... lCambiaria usted los contenidos básicos de la Critica de la Economia Polftica? 

SI No ----- Por qué---------------
6 ... lCu:ilcs contenidos 'cambiaria y por qué? 

7 Describa c6mo organiza u~ted los contCnidos básicos en los 7 semestres. 

8 ... Describa los contenidos básicos de CIES y .los de Teoria Económica. 

9 ... lCuál es la relación que existe entre Crltic·a de la Economia Politica, CIES y Teoda 
Económica en la formaci6n del estudiante? 

10... En el Foro académico de 1974 se acord6 lo siguiente: 

.. OÜc el área de Economia Pal ftica dcberia proporcionar un 1 h.tado, de temas, para que 
los alumnos y profesores de CIES eligieran alguno para realizar sus investigaciones. 

- Que las investigaciones de CIES estarian relacionadas con los contenidos obtenidos 
en la Critica de la Economta Pal itica. 

a) ... Los conecta usted: Si No-----
b) ... Se cumplen estos acuerdos: Si No. 

Por qu~ -----------------------------~ 
11.- lCu:ilcs son las investigaciones que se re.alizan o podrian realizar los estudillntes en 

la Critica de la Economia Polftica? 

12.- lEn estas investigaciones de qué manera s8 aplic;:a el Método de la Critica de la Eco
nomfa Política? 

13.- lCu&les son los objetivos de la Crftica de la Economfa Polftica para la formacf6n del 
economista? 

14.- ¿oo quó manera los contenidos de la Crftica de la Economfa Pol ltica pueden favorecer 
a la formaci6n de una ac,titud crttica en el estudiante? 

15.- lDo qué 'manera la Critica de la Economia Pal ftica con los contenidos ofrecidos favor!_
ce en la formaci6n del estudiante una capacitación para el trabajo? 

16... lndiq~e la forma en que usted irñparte su clase. 

•) .- . c¡tedra 
b),- Seminario' 
e).- Taller 



d) !- Autogest.i ón 

e).- Otras 

Dcscrfbal a 
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17.- l..Sab'ia usted que en el Foro académico de 1974 se acordó que el seminario de 11[1 C.:1pl 
tal 11 se cncargar'ia de formar a los docentes para Economía Politica7 
Si No ____ _ 

¿Esta de acuerdo' en que sea así 7 
Si No ____ _ Pcr qué--------------~ 

18 •. - lEl seminario de "El Capita1 11 debe formar·docentes e investigadores'? 

Si No Por qué ---------------
Como 

En caso de contestar afirmativ'o, pase a la 20. 

19.- l.Si el seminario de "El C11pital 11 no debe formar a los docentes e investigadores ento,!! 
ces en dónde se deben formar'? 

20.- !Por qué no se ha cumplido el acuerdo del Foro académico de 1974 que establecía que -
el scmianrio de "El CaP,ital 11 formara a los docentes de Eco.nomia Politica? 

21.- ¿Qué está haciendo el área de Economia Política para formar y actualizar a sus profC
sores 1 

22.- lOué propone para menjorar la e~señanza de la Crttica de la Economía Polltica? 

23 ... lQué defidencias encontraría en la formación actual del economista que egresa de la 
Facult¡;1d de Economía? 

E.• Gui1in de Entrevista para Profesores de Teoría Económica. 

1._:.. LEs la Teorta Econ6mica uno de los ejes verticales de. la carrera.de Economta? 
Si No • l Por qui;? ______________ _ 

2.-: lCulilcs son los contenidos btisicos de Teoría Económica en sus cuatro semestres? 

3.- lSon suficientes los cuatro semestres establecidos para impartir Tcorfa Econ6mica? 

Si---- . No • lPor qué?'------~---------
4.- LOué contenidos complementarios imparte usted? 

S.- Z.Cambiarta usted los contenidos b:isicos de Teoría Económica? 
Si No • l Por qué? _______________ _ 

6.- Z.CuUes contenidos cambiaría y por cuSles.1 

1.- Describa cómo organiza usted los contenidos blisicos en los cuatro semestres. 

8... Describa los contenidos. b:isicos de CIES y de Critica de la Economia Pol itica. 

·9.• Z.CuU es la relaci6n que existe entre Teorfa Económica, CIES y Critica de la Economia 
Política en la formación del estudiante 1 

10.- En el Foro académico de 1974 se acordó que el área de Teoría Econ6mica se encargaría 
de proporcipnar al estudiante todo el instrumental necesario para desempeñar en el ca!!! 
po prof.esional. 

a).- Lo conocfa usted: Si No-----

·b).· Se cumplo: Si No Por qué--------'-· 
e).- Considera que este acuerdo del Foro es válido actualmente: 

Si No • Por qué --------
11. • Z.Cu&le& son. las investigaciones que realizan los estudiantes o podrfan realizar en 

Teorta Económica? 
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12.- l.En estas investigaciones de qué manera se aplica el método de lu {CEP),'to qué mét.odu 
. se aplica'! 

13.- l.Cu5lcs &on los objetivos de la Teoría E~ohómica para la formación del cconomir.t:.J? 

14.- l.De qu·é manera la leería Económica con los contenidos ofrecidos puede favorecer en la 
formaci6n del estudi.:mte una c¿ipacitación püra el trabajo? 

15.- Indique la forma en que usted imparte su clase. 

a). - Cátedra 

b)..- Seminario 

e).- Taller 

d) .- Autogesti6n 

e).- Otras ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~ 
Oescrlbala ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

16.- l.Qué est5 haciendo el ~rea de Teorta Econ6mica para formar y actual izar a sus profeso
res'? 

17.- l.Qué propone para mejorar la enseñanza de la Teoría Económica? 

18.- l.Qué deficiencias encontrarla en la formación actual del economista que egresa de la -
facultad de Econ0mia7 

F.- Guión de Entrevista para Profesores de CIES. 

1.- tEs la CIES uno de 105 ejes verticales de la carrera de Economia7 

Si No Por qué ----------------
2.- l.Cu~lcs son los contenidos b5sicos de CIES en sus seis semestres? 

3.p tSon suficientes los seis semestres establecidos para impartir CIES7 

Si No Por qué ---------------~ 
4.- tQué contenidos complementarios imparte usted? 

5.- tCambiaria usted los contenidos bá~:.icos de C.IES7 
SI ___ _ No ____ _ 

Por quó ----------------
6.- tCu:iles contenidos y por cuáles? 

7. - Déscri ba como organi 1.a usted 1 oS contcni do~ b:isi cOs. 

B.- Describa los contenidos básicos de lcoria Econ6mica y Critica de la Economia Polltica. 

9.- ¿cu:il es la rel~ci6n que existe entre CIES, Tcoria Económica y Critica de la Economia 
Pol !tica? 

10.- En el foro académico de 1974 se, acord6 1~ siguiente: 

.. Que en ClES se inves.tigaria desde el 1er. semestre. 

- Que las investigaciones que se realizarian en CIES serian las que se eligieran de 
acuerdo al listado que proporcionarla la Critica de la Economia Politica. 

- Que las investigaciones de CIES estarian relacionadas con los contenidos obtenidos 
en la Critica de ,ta Economia Polttica. · 

.. Que las investigaciones de CIES continuartan con los seminarios de preespecializa
rl6n. 

a).- Los conecta usted: Si No -----

b) .- Se cumplen eStos acuerdos: Si No -----

Por qu~ ~-~-~~--~~-~~~~~~~~~-~~~~~-~~-~ 
e) ... LConsidcra que este acuerdo del foro es v:il ido actualmente? 

SI No----- tPor qué1~~~--~--~---~· 

* Crttica de la Economta Polttica. 
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11.- lCutilcs son las investigaciones que rcali:ian los estudiantes o podrian realizar en 
• CIES7 

12.- lEn e&tas invcs.t.igaciones de qué manera ~e· aplica el Método de la Critica de la Econ~ 
mia Pol itica o qué método se aplica? 

13.- lCuSles son los objetivos de CIES p.:ira la formaci6n del ºeconomista? 

14.- lDe qué manera el CIES con los contenidos ofrecidos puede favor~cer en la formilción -
del estudiante una capacitaci6n para el trabajo? • 

1s:- l11dique la forma en que usted imparte su clase. 

a).- Cátedra 

b).- Seminariio 

e).- Taller 

d) .- Autogesti6n 

e).- ·Otras 

Oescrfbala 

16.- LOué propone para mejorar la enseñanza de CIES? 

17.- LQu6 deficiencia.encontrarta en la formaci6n actual del economista que cgrcs~ de la 
Facultad de Economfa? 



G.- Observaciones Realizadas en Grupos de .Economta Polttica, Teoría 
Económica y CIES. 

Economía Política l. 
lera. Ses i6n. 
Grupo l. 

11) 

11 :00 No ha llegado nadie al salón, ocho minutos después comienzan a llegar los alumnos. A 

las 11.19 llega el profesor y.comienza a revisar un libro que lleva consigo.. las 

11.21 el profeso.r pregunta: 

lPuedcn exponer? lUicieron la lectura? 

Ni ngOn alumno responde. A 1 as 11. 22 entran dos alumnos m.!is. Ya hay 20 alumnos. El 

profesor di rigiéndose al grupo, señala. 

El tema de hoy es la metamorfosis de las mercancfas lpor, qu6 no hicieron 111 lectura? 

Nadie contesta. El profesor vuelve a preguntar. 

LQué es el metabolismo social? 

Otra vez no responden al 11 amado del docente. El profesor, di rigiéndose a dos estu

diantes, les pide que pasen a exponer, prcguntSndoles si prepararon la lectura. Los 

alumnos responden que no terminaron de leer toda, pero pueden hacer la exposición. 
Enseguida uno de el los comienza a exponer. 

Las relaciones dé intercambio son contradictorias excluyentes. 

El profesor pregunta: 

LPor qué la contradicción interna de la mercancta? 
Los alumnos junto Con los expositores no re~ponde. Afuera h'ay varios alumnos hacic!!. 

do ruido. El profesor sale a pedirles que guar·dcn silencfo. Posteriormente entra -

al s .. a16n ·de clase. 
Marx saca de onda le contesta un alumno a otro. 

El alumno expositor continua, auxili:indose de El Capital lec un p:irrafo, de la p:igina 

127 del tomo 1, 
"La Elipse es una de las formas de movimiento en que esta contradicción se real fza y 

al mismo tiempo se resuelve" -.indica el alumno expositor-. 
Z.Qué es una elipse -pregunta el profesor-. 

Ningún a t umno responde. 

El profesor pregunta: 
Z.No han buscado la palabra en el diccionario? 

Z.C6mo las mercancfas se atraen y se repelen? 
Eato lo podemos explicar de la misma manera que el sistema planetario. 

Z.Cull es la contradicción interna de las mercanctas? 

Ni ngOn ~ 1 umno responde •• 
El profesor dic'e: El metabolismo social• para la comprcnsi6n de Esto, hay que ver el" 

concepto de va 1 or • y pregunta. 
LOu6· es el valor? 
Ne~te contesta. 
El profesor cxpl tea -El oro es una merca_nc_ta. !lº es dinero simple y 1 lanamente es me.r: 
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canci a. 

lPor qué el dinero no es muy ideal? lQué es el Vi!lor de uso? lOué es el valor? lOuG 

es el, valor de .cambio? En. el proceso dC intercambio las mercanci.1s s.c dcsdoblc.1n en 

valor (interno) y valor de uso (externo). 

lPor qué interno? lPor qué exte·rno? 

Por ejemplo tenemos esta mesa, la mesa tiene ele1J1entos de antitesis interna. lPor qué 

~sta antitesfs se desdobla en valor de uso? 

El alumno que expone interviene. 

Es decir, la mesa tiene un valor y un valor de uso -para el que la compra-; el cual -

desaparece en el proceso de intercambio con el valor de cambio. 

Ante el silencio del grupo el profesor dice: 

LC6mo voy a explicar una clase de marxismo sin qUc lean? .. Y continua-. 

LQu6 es el metabolismo social? 

Vuelve a predominar el silencio en el sa16n de clase, ante lo cual el profesor pregu.!! 
ta ahora.· 

¿Qué es el metabolismo del cuerpo humano1 
·Lo& alumnos intentan explicar el metabolismo del cuerpo humano .. El profesor continua: 

Si explican 6sto, podrán explicar el metabolismo social en las mercancfas. 

En ese momento entran tres alumnos, el profesor pregunta a unq de el los si lcy6, obt.!!_ 
niendo una respuesta.negativa. 

Prosigue la expos.ición del profesor. 

Ea el plano de la circulaci6n las contradicciones de las mercilncfas se exteriorizan, 

pero no se rcsuel ven. 
iPor qui; es esto? 

No hay respuesta en el grupo y el profesor apunta. 

Para explicar esi.O pueden 1 eer 1 os Grundi ss.es. 

Un alumno dice: 

tOul! ... dijo? 
El profesor señala que en los Grundfsses podr:in Cncontrar los elementos para la Ci'ft! 

ca de la Economfa Pol itica. 
Un alumno pregunta tQuién es el autor1 

A lo cual el profesor responde Carlos Marx. 

So continua la exposici6n del profesor. • 
la forma valor .es el Tiempo de Trabajo Socialmente Neceaario, es parte del proceso -

del metaboliamo socfal. El proceso de circulaci6n es una mctamórfosis de las mercan

cfas en valor de uso. 
E1 profesor anota la fórmula H-0-H y dice que este es el contenido material para la 
ctrculaci6n de mercancfa&. No se va a analizar el contenido material, sino el cante-. 

ntcio formal. Por ejemplo ·para .que entiendan-, en la Biblia &e especifica que almo

rir• el alma ae convierte en otro cuerpo. 
Un alumno dice -eso no dice en la Biblia- a lo cual el profesor responde. 

llú clllatel Lo hice para ver- ••• 
El proceso narcfsista ae presenta en todos. por lo que no ven la relaci6n econ6mica en 

la• mercancfaa. 



El profesor se dirige al alumno que csttl frene .11 grupo Y le dice: 

iDesdóblatc! 

- ilo deben prcjuiciari;;e, para que pucc.Jan expljcar el análisis y r.u vida personal. 

l~ómo s~ contrapone el valor y el valor dó uso? 

13) 

La atención de lo.s alumnos est5 centrada en la hoja de as·i5tcncia que circula por el S!!, 

lón, micntrils el profesor sigue fo111ulan.Jo preguntas. -Hasta este momt.mto han tr.Jnscurri

do cuarenta minutos desde que inició la clase~. 

Con.tinua el profesor: 

- !Qué es el proceso de intercambio? 

- No es otra coSa m~s que la contraposición del valor de uso y el valor • 

... Contradicción valor de uso y el valor. En el proceso se contrapone el valor y el valor 

de uso. 

El alumno que inicialmente era el expositor plantea que es igual valor y valor de uso y 

que el valor de uso desaparece con el Valor de cambio • 

.. Su compañero plantea que es igual valor y valor de uso •. Y. que el valor de uso desapar~ 

ce con el valor de: cambio. 

lQul? es el intercambio fortuito? 

Nuevamente nadie contesta y el profesor prosigue • 

.. El valor de cambio es expresión del valor. 

IOjol 

.. M-O·M. ya no es intercambio fortuito. El valor de cambio toma forma ·dineraria. 

Veamos ahora 1 a metamorfosis expresada en M-D-M. 

1) .- M-D 

2) .- M-D 

Una alumna dice a media voz IChale, maestro!, mientras otra pregunta si hay diferencia 

de forma y de contenido en M-0. El profesor les dice que pongan atención y continua. 

El valor de cambio se da en la relaci6n M-D, y el valor de uso se da en la relación O

H. 

El profesor hace referencia al cpfgrafe 11 del Capftulo 3 del Tomo 1, de El Capital. 

lPor qué en el plano de la circulación acontecen las formas de cambio de valor? 

lEsa materf a 1 f dad cambia de forma? 

lDe qué forma? 

- Al producir y vei;iderse, produce ganancia. 

Marx dice aquf también hay consumo. En la producción se gesta el valor. 

El proceso de cambio es un proceso de circulación, donde la mercancfa expone su valor y 

valor de uso. En el proceso de cambio o de circulaci6n entramos en el metabolismo so

cfal. En el mctabol ismo social• entra el sujeto econ6mico y entramos al cambio de far"" 

ma y contenido. 

Esto da.por terminada ~u clase a las 12.24 horas. 



Econom,a Politica I. 
2da.·sesión. 
Grupo l. 
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A las 11:00 horas de la mañana, aún se encuentra el profesor de CIES en el salón,mic!J. 

tras tres alumnos esperan afuera al profesor de Economia. 

Poco a poco llegan los alumnos, durante la espera comentan lo relativo a su examen de 

Hatem:íticas. Posteriormente sale el profesor de la clase anterior y los alumnos entran 

apresuradamente al sal 6n. 

Han paSado 2S·mlnutos y el profesor aún no llega, los alumnos
0

empic~an a decir en coro. 

Vamonos ••• 

Sin embargo se quedan, para insistir 10 minutos dcspulis • 

.. Mejor v:imonos, tenemos otras cosas que estudiar, le decimos. al profesor que lo estuvi

mos esperando hasta las 11:30 horas y no 11cg6. 

Los alumnos comentan sobre los trabajos por realizar y dice. 

IV&monos. ya! sino va a llegar el profesor y va a querer dar clase !vámonos! 

Son 1 as 11.35 cuando 1 os alumnos empiezan a rcti rarse en pequeños grupos. 
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Economía Política III. 
lera. Sesión. 
Grupo 2. 

19:09 

19:15 

·19:17 

A las 19:07 horas sólo hay dos alumnos. Un momento después llega 
otro. 

Horas. Llega otro alumno, saluda a uno de los que ~stán en el sa
lón y se poneaplaticarc:oo él sobre la tarea de Matemáticas. 
Llega otro alumno, saluda y comentan lo siguiente: 

lC6mo es el profesor?, le responde, es ta bien, pero e 1 profesor" X" 
es grueso deja muchos cuestionarios. 
Uno dice, hay asamblea, entonces a la mejor no hay clase. El otro, 
di ce i pinches asamb 1 eas ! y pregunta la qué hora va a empezar . la -
asamblea?, el otro levanta los hombros y pregunta lel de Teoría c§ 
mo es?, le contestan, es muy claro en sus expli.caciones, lo bueno 
es que no tienen que estudiar de más, no deja casi trabajos. El 
que pregunt6 ~ice, creo que me inscribí con 11. Y dice, el maes
tro de Economía no nos exige. 
Horas. Se sale una alumna del salón. Un minuto des.pués llega un 
alumno y dice, sí está el profeosr, ahí viene. 
Horas. Llega el profesor·y dice ihola! lYa estaba~ pens~ndo en -
irse? (hay 14 alumnos), el profesor borra el pizarrón. 

Profesor: Z.Empezamos!, lsale? De hecho en las dos sesiones anteriores nuestro objetivo de 
estudio habta sido la rotaci6n del capital. 

19:19 Horas. Llegan dos alumnos m§s. 

Profesor: Vetamos como esos dos elementos influ1'an en la rotación del capital. Dice Marx, 
Esto nos ha llevado a observar c6mo una rotaci6n de capital es corta o larga depen
diendo de estos dos factores. Sin embargo, la· rotación del capital depende de la -

esfera de la producción y de la esfera 'de la circutaci6n. 

19:21 Horas. Llegan cuatro alumnos. 

Profesori En ese sentido en el •capftulo 14, si no mal recuerdo, Marx se dedicara a anal izar. 
los efectos de esta esfera de circulaci6n.y la influencia que tiene sobre la rotaci6n 
del _capl tal • 

Dentro de la esfera de la circulacH5n exhten dos momentos que. definen a la circul_! 
c'l6n del cap! tal: 
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Un primer momento que: Marx analiza es la venta de las mercancías y el tiempo de ve!!, 

ta que al ar~o o acorta esta rotación de ca pi tal , y 1 a otra, es 1 a compra de merca!! 

cias, pero no de cualquier tipo de m.crcancías. Dependiendo de esos dos clcmtrntos -

1 a r~taci ón de ca pi tal tcndcr5 a i ncrcmcnt~1rse o a di smi nui r. Y ti ice Mc1rx, de hecho 

hasta este momento hemos analizado la rotación del capital, en el primer ciJso supo

ni cndo qUc 1 os tiempos de trabajo son distintos, -entonces, 1 a, rotación e~ distinta. 

Se acuerdan de aquel ejemplo de la producción de pan y de locomotoras, obviamente -

el tiempo de rotación de capital es diferente. La producción difiere incluso dentr~ 
de una misma rama. 

El profesor camina por el pasillo, regresa al pizarrón y señala: Marx nos dice ol

vid~monos. de esta diferencia y supongamos una. homogeneidad entre el tiempo de pro

ducción y el de circulación;. incluso aqut, la rotaci6n de cqpital es distinta. 

lQueda C1 aro? 

Nadie contesta. 

Profesor; Se me hace que no han lefdo, por eso no queda claro. En la producción de zapatos 

el tiempo de trabajo es igual al tiempo de producción y concluimos que la .rota~ión 

serta igual para los distint~s productores de zapatos. Sin embargo,·dice 'Marx, po

demos suponer que sucede ésto, pero también debemos suponer que si hay igualdad en 

la esfera de la circulaci6n ldc qué depende el que haya diferencias entre la vent3 

de una mercancf a de di fe rentes productos'? 

Nadie contesta. Llega un alumno. El profesor camina al final -
del pasillo, regresa al pizarr6n y dice: Depende de diferentes elementos. 

Prof.~sor: El mercado en el sentido de ubicación geogr~fica, es decir, ~ue cst6 cerca o le

ja~ del mercado para l~s distintos productores·. Si estli cerca el tiempo de rota _ ... 

ci6n de c~pital tendcr:i a disminuir, si está lejos tender~ a aumentar. Dice Marx ... 

no depende s61o del ~creado lqué papel juegan las vfas de comunicaci6n en esta rot_! 

ci6n de capitcil y la respuesta es que tambi6n la infraestructura, las carreteras o 

cualquier tipo de transporte afecta el tiempo de rotación del capital 1 y la raz6n -

es que el desarrollo de las vfas de comunicaci6n disminuye el tiempo de rotaci6n de 

capital debido a que permite la clrculaci6n rSpida de las mcrcanciias del centro de 

producci6n al mercado. 

la infraestructura afecta de manera desigual a 1 os distintos productores. Aquel 1 os 

productore:. que se encuentran cercanos a la producci6n de los ferrocarri1es y de -

los puertos, estar:;n mejor ubicados, ast como en donde las vfas de comunicaci6n son 

mS$ abundantes. 

No se si .quede claro este planteamiento.· 

Nad'ie contesta. 'Llegan dos alumnos m&s. 

ProfesOri En stntesis podrfamos· plantear, bueno una primera sfntesis no definitiva, que en 

la rotaci6n del capital estS determinada ·por el propio proceso de producct6n que se 

aumenta o disminuyo de acuerdo a este proceso de producci6n. Sin embargo, la circ.!! 

1aci6n jÜega un papel determinante dentro de la rotaci6n del capital. 



19:30 
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El profesor camina por el pasillo con las manos en los bolsillos de 
su pantal6n y dice: Y aquí de hecho parlemos establecer que el desarrollo de 

lLIS .comunicllcioncs tienden a acortar 1a rotilci6n de el capital, pero, t.imbién e:;le -

desarrollo de ·las co~unicaciones permiten com~rciar en· el exterior, es decir el co-

mercio a escala mundial. 

El profesor regresa hacia el pizarr6n; se sienta en la silla del e~ 

·critorio y desde. ahí sigue explicando: Puede ser un elemento que tienda 

a.aumentar la rotación del c·apital len qué sentido i:sto? El comercio mundiill influ

ye sobre la rotación del capital, si estamos hablando que hay un desarrollo importa!!. 

te en las comunicaciones Marx plantea un ejemplo que desde mi punto de vista es -

-claro para explicarnos '"{!sto, dice que en la comcrcializaci6n de a·rticulos de algodón 

estos artfculos pueden salir de la India e ir a Inglaterra •. De hecho el transporte. 

de estos artfculos es algo que dura cuatro meses, s1 nosotros suponemos que la come!. 

cializac~6n es igual a cero. Es decir, que al llegar a Inglaterra inmediatamente -

tiene comprildor, el dinero de esta venta debe refluir a su lugar de origen ·en un la.e_ 

so de cuatro meses. De tal forma que la circulaci6n dura ocl:lo meses. El capital 

en forma mercancta y después el capital dinero. La otra parte de 1 a producci6n tie

ne un tiempo por lo tanto el mercado mundial complcjiza el ti.cmpo de rotación del e~ 

pi tal. 

·Horas. Llega otra alumna. 

Profesor: Estamos hablando del siglo XIX, época en que se estaban revolucionando las comuni

caciones con el vapor, como el ferrocarril y las vtas marltimas. El vapor como fuer. 

za motrfz que permite el traslado y, sin embargo, en términos de tiempo es muy lento, 

tiene que existir un capital destinado a cubrir este tfcmpo de circulaci6n. 

Un· alumno bosteza ruidosamente. 

Profesor: Dice, ya los estoy durmicnd~ Lsi quieren me sa.lgo'l 

Otro alumno le hace una pregunta sobre la rotación del capital. 

El profeosr. camina al final del pasillo y explica que las comunica
ciones se desarrollan y es mas rapido que la promesa de pago. 

Mientras tanto al frente del salón platican unos alumnos y se rien. 
El profesor regresa al frente del salón y dice, señalando a algún -
alumno, les tas .viendo matematicas?, lsi quieres?, señalando le los 
apuntes que el alumno tiene en sus manos. 

Un alumno dice, es que como que no le salen las cuentas. 

Se rien todos. 

Profesor; Pero eso s61o me ocurre a mt y aqut en ~1 pizarr6n. Y continua diciendo: Marx -
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hace un planteamiento de cómo influyen las comunicaciones en la crisis de 18Lt7, es 

la crisis europeil, y observa que aún no se ha logrado todo el dcsarrollO del capi

tal. Sin embargo, sólo hemos visto una pDrtc que es la vcilt.:1 de las mcrcancia!:> que 

pueden aumentar el tiempo de rotación de capital, exi!ll:e otro elemento que influye 

sobre la rotación de ccipitill y de hecho Marx señala que la compra de mcrcanclas n~ 

cesarias para el proceso productivo también es un elemento que tiende a influir so

bre la rotaci6n del capital. Es decir, después.· de que el capitalista ha realizado 

sus mercanctas y las ha transformado en dinero, lo m5s 16gico es que el capital as~ 
ma ahora la compra de fuerza de trabajo y medios de producci6n. Sin embargo, el C,! 

pi tal ista n~ necesariamente va a consumir de una manera productiva estos dos elcmC!!, 

tos. De hecho, lo que tiene que plantearse es cuáles son las condiciones del mere!_ 

do para obtener estas mercancfas. 

Se sienta en la silla del escritorio (P)*y desde ahi sigue expli--
cando: De hecho, Marx, se plantea una serie de elementos que determinan en que -

momento Compra· éstos mfsmos. Para el captialista productor de mercancias cuya mat!:!, 

ria prima es la lana, lógicamente tendrá que observar dentro del mercado, qué momc!!. 

to es el mlis propicio para absorber este tfpo de producto. l6gicamentc tendrS que 

fr en los meses en que en el mercado hay abundancia de e'sta mcrcancfas para obte-

ner el mejor precio. Estas compras afectan directamente la rotac~6n del capital 

por poner las compras en el momento mlis adecuado y no cuando reflÍJye el dinero. 

lNo se si quede claro el planteDmiento har.ta aqut? 

At* Una alumna dice, si queda claro. 
·A: Otro alumno dice, loye? 

Profesor: El profesor dice, lsf'l 

A1 Mi.entras que· ·no puede comprar qué hace les U improductivo? 

Profes.ar: Puedes partir de que tiene un stock de reserva de materias primas. Si es un pobre. 

infeliz que no tiene para adelantar sus compras·vivirS al dfa. 

A: Un alumno dice, si es pobre no es capital is ta y todos los alumnos 
se rien. 

Profesor: Pero ese capitalista, es un capftalis.ta que flicilmente puede der.aparecer del proc! 

so productivo lqué sucede st a este capitalista le tardan sus productos de dos a -

tres años en venderse? 

St haya saturaci6n en el mercado vende y desaparece Como tal. Un capital~s.ta en -

funcf6n requiere de fnversf6n para adelantar sus compras. si no. es un hombre ál -

agua. tendrl que desaparecer. 

Horas. Llega otra' alumna. 

Un alumno dice: Si espera el momento propicio para comprar, puede 
afectar en el proceso productivo el ·precio de su mercancfa. 

Profesor: Tenemos que ver al capitalista no en lo indtvldUal 1 sino en lo social. En términos 

* Profesor. 
** Alumno. 
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indivioualcs si las compras son bajo su precio de cost.o,cs más bajo y puede g.1nilr 

un excedente, Lo que tenemos que plantearnos es en 1 o socia 1, probabl cmcnt:r no -

afcct.:i en nada que exista este capital.ista obteniendo un c>;ccdente por cncimil de lit 

cuot·a media de gananci.J. 

lNo se si queda el aro? 

Nadie contesta. El profesor sigue di~iendo: 

Profesor: De hecho este capitulo cierra la trilogia de los capitulas en los que Marx trata 

los problemas de la i-otación de capital. lNo se si tengan algo m5s? 

De hecho es un capítulo muy corto y de hecho lo estoy extendiendo dcmas;ado. lPo-

driamos hacer un examen el viernes? y todos lo pasarían. · 

AS~ Dicen no. 

A: Un alumno dice, si es de kinder st. 
Profesor: Bueno~ lo hacen como de kinder, pero lo califico como de Facultad. 

Si no hay duda aqut la dejamos y nos vemos el viernes. 

,.Nadie dice nada. 

Profesor: Dice, el capitulo que viene es muy bonito, muy interesante, es. un p~quito largo 

pero al fin a ustedes les gusta leer mucho. Et viernes lo vemos todo. 5610 tene-~ 

mos dos clases más y vayan dcf;nicndo como quieren el examen, 

AS: Un alumno dice, el próximo semes:tre. Otro dice, después de las pl.!!_ 
yas. 

Profesor: Por mi no hay problema, pero no so si en servicios escolares acepten esperar. Yo 

sox muy considerado y quiero que terminen .con Economfa Pal itica y se dediquen a 

otras materias. 

AS: Varios alumnos dicen a coro: Todos est~n pensando igual. 

Profesor: Es que yo ya quiero dedicarme a otras cosas y quiero deshacerme de us.tedes. V!!_ 

mas. a llegar !'l capitulo 17 y para los que quieran seguir conmigo ••• 

·As: Un alumno dice, lsi va a dar? 

Profesor: Creo que sf. 

A: Un alumno le dice: Ya te borraron. 

Profesor: Dice, deverlis, para reclamar en la rcuni6n de mañana en Economfa Pal ftiCa. Oul! 

hartan sin un profesor como yo de considerado. Aquf la dejamos. 

La clase termina a 'las 20:17 horas. 

** Alumno:s.. 
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19:00 Horas. Sólo hay dos alumnos en el salón. Dos minutos después 11~ 
gan tres alumnos, uno dice, lya llegó y otro? le contesta no. Los 
alumnos siguen llegando poco a poco a las 19:28 hay 27 alumnos . 
Llegan cinco alumnos y el profesor. El profesor saca su 1 ibro "El 
Capital", lee algunas notas, lo deja abierto sobre el escritorio,
camina hacia la puerta.y la cierra,.regresa al escritorio y se -
sienta. 

19129 Horas. Llegan tres alumnos. 
Profesor: A ver 1 cuando ustedes quieran empezamos. l.No i:¡ui eren. el ase? 

19:30 Horas. Llega un alumno y se salen dos alumnos del salón. 

Profesor: Dice, ya califique, .reprobaste tú y señala a un alumno. 

A: El a 1 umno seña 1 ado por el profesor se ri e. 

Pro.fesor: Dice, seguramente para el miércoles se las entrego para fClicidad de algunos, no 
de todos. 

19:31 Horas. Regresa un alumno de 1 os que sa 1 ieron anteriormente. 

Profesor: Dice, yo voy a tener una reuni6n a las 20:1S horas y es muy pesado lo que tcne- .. 

mos' que ver, nos queda et capitulo 16 que efectivamente es muy pesado, propongo ha

cer un repaso de la clase del viernes, porque no me alcanza el tiempo y no puedo ..... 
postergar mi reuni6n." 

A: Un alumno dice, el pr6ximo examen va a ser para casa también. 

Profesor: No, va a ,er escrito aquf, muy f:ic11, el anterior fue muy Uc; 1 no se por qué r~ 
probaron. 

A: Otro alumno dice, lse van a eliminar los capftulos 15 y 16 del -
examen? 

'Profesor: Responde: por mSs que quiero eliminarlos me da remordimiento de conciencia. 

A: Otro alumno dice, dirigiéndose al. profesor, te propongo que lo de
jes ·pará la casa. 

Profesor: Dice. bueno. Z.con quiEn hablo? Z.Empezamos? 

Los alumnos siguen platicando e·ntre st. 
El profesor empieza diciendo: 
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Profc::.or: De hecho lo que anali1amos, se detiene y dice, a vcr,is.ilcncio! si no voy il for

zar más mi garganta. '\' continua diciendo, los. cfccto5 \1e 111 rotilción sobre el a<I~ 

lanto del capital. Hosotros yn habi.1mor; unallzado la rotución de capital y habi'l\-

mos 'observ;;do ·lo:; efectos que tiene el proce50 de pro~ucción y el proct. .. :;t) di! circw 

laci6n en el capitulo 111. 

Un alumno sale del salón. 

Profesor: En este capítulo lo que Marx hace es analizar ••• dice, creo que traigo mi cuade!: 

no, lo saca de su portafolio, lec algunas notas y,luego_continua diciendo, lcu:iles 

son los efectos del tiempo de rotación sobre la magnitud del adelanto del capita11, 

y de hecho desde un inicio tomo como ejemplo ·tres elementos. 

1 ... Cuando 1 a ci rcul ación es igual a la producd ón. 

2 ... La producción es mayor que la ·circulación. 

3... La producción es menor que la ci rcul ación. 

Con esto· juega., es un jueguito de Marx, no estoy siguiendo el orden de Marx, espero 

que ya lo hayan lctdo, l.ya lo leyeron1 

A: Un alumno dice, ya. 

Profesor: Dice, hasta verguenza me dan. 

Un ejemplo: en donpc para él el tiempo de rotación de capital es igual a la circu .. 

·laci6n m5s la producción, si queremos plantearnos que no hay espacios muerl:os entre 

circulación y producci6n, debemos plantear que hay adelanto de capital. l.Oué suce

de si no existe un capital que funcione· en la circulación1 

A: Un alumno dice, se para. 
Profesor: Tiende a paralizarse, debe existir un capital adelantado para ser contTnuo, si 

no~ planteamos esto tenemos que pl antearn~s los di versos ejemplos. 

Tiempo de rotación de capital supongamos de 10 semanas, de las cuales cinco son de 

producción de 50 libras, y cinco son tiempo de circulaci6n. Por lo tanto, si no -

tuviéramos un capital. Bueno, podemos suponer también que el desenvolso de capital 

semanal es igual a 100 libras esterlinas. Si de hecho no5otros nos planteamos que 

este capital al final de &u tiempo de rotaci6n no tiene un capital para real izar&e 

y en ese sentido habrta una polarizaci6n. 

El profesor toma una pastilla y la chupa. 
A: Un alumno dice, el capital adelantado es de 500 libras, el tiempo -

de rotación de capital es de 10 por 100 por lo tanto es de 1000. 
Profesor: St, pero lo que Marx plantea es que el capitalista dcsenvol5a dinero en la p'ro .... 

ducci6n, en la circulación no hay dcsenvolso, refluye hasta después. de cinco s.ema .. -

nas. Si nosotros suponemos que cincuenta semanas s.on igual a un año tenemos que e_! 

te capital rota cinco veces al año. 

l.Esto es. el aro, no'? 

Nadie contesta. 
Profesor: Continua diciendo, sin embargo, en este planteamiento el capital que func.iona de 
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una manera productiva, sólo funciona medio año, el otro mCdio año circula. l.Qué te_!! 

driamos que hacer parc:i pl antcarnos que el proceso productivo no estuviera paríll i z<1do 

medio año sino que funcionara todo el año?, dice Marx; hay,, vario::!- vías, primera. El 

profesor dice, me cstS sal icndo la expl ictlción distinta a l.'.' de cJycr. 

A: Un alumno le dice, es que ahora sí leiste. 
A: Otro alumno le di·ce, es lectura de estilo. 

Profesor: Continua diciendo, la primera es medio proceso de producci6n sin funcionamiento, 

la segunda, este capitalista en lugar de invertir semanalmente 100 1 ibras invierte -

sólo SO libras, de lo cual al final del proceso productivo habrá invertido 250 y al 

final de otras cinco semanas se realizaron. sin embargo, le quedan 250 libras, pc

dr~ invertirlas en las cinco semanas que estaba paralizada la produ'cci6n. No habria 

una· paralfzaci6n de seis m.esCs. Sin embargo,• dice Marx., est.e planteamiento tienen -

sus defectos a lo que nos lleva esto ••• 

Camina hacia el escritorio y se sienta en la silla, continua dicien 
do: 

Profesor: Es a reducir el proceso· productivo a la mitad, es decir, que aún teniendo las po

si bi 1 idades real es de una mayor es cal a 1 o que estamos haciendo es achi cür 1 a produc

ción, esto es un hecho ·que tiene sus dificultades, lo que se plantea es cada vez un 

acrecCntami ento de 1 proceso productivo. 

Llega un alumno. El profesor continua: 

Proff:sor: Acumular m5s, este es "el defecto de este planteamiento. Sin embargo, existe una 

tercera vfa que indica plantearnos que la escala de la producción permanezca invari!!_ 

ble, que cada semana se inviertan 100 1 ibras para lograr cubrir· el proceso producti .. 

vo it lo largo de un año. Lo que tenemos que plantearnos es que deben existir 500 li 

bras originales m5s un capital adicional por la misma magnitud (500 libras), esto -

significa que si nos planteamos en un cuadro las rotaciones, tenemos: Oue la prime .. 

ra rotaci6n es·Ú; constituida por las semanas que se destinan al proceso de trabajo y 

ésta ir:i de la semana uno a la semana cinco. 

LSf es el aro eso? 

Dentro de la circulaci6n no hay producci6n, debemos plantearnos un capital 11 adici~ 

nal. 

Capitales Proceso de Trabajo Ci rcul aci6n Libras 

1 6 - 10 1 - 5 500 

2 16 - 20 11 - 15 500 

3 -
-
-

so 

LOueda claro el planteamiento hasta aquf? 
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Nadie contesta. 

Profesor: E& decir, tenemos dos capitales que se complementan p.Jrü plantearnos un proceso -

de trabujo ccint..inuo. 

lSi quc:da c1 aro? 

Nadie contesta. 
Profc5or: Aqui lo vemos digamoz, de, una manera sencill.:i. Sin embargo, dice Milrx lqué sucrdc 

cuando en los hechos nos planteamos que la producción es mayor que la circulación'l 

Cuando sucede esto en los hechos no podemos plantearnos dos procesos productivos co

mo en el primer ejemplo: lo que existe es una yuxtaposición de lá producción y la -

circulación. 

Se sienta y se para inmediatamente y sigue explicando: 
Profesor: La rotación de doce señanas de las cuales del proceso de trabajo son nueve y de -

circulación tres, simple y sencillamente suponemos que el desenvolso semilnal es de -

100 libras. En los hechos tiene que plantearse que al c;:abo de er.tas nueve scr:anas -

el desenbolso es de 900 libras. Sin embargo, el reflujo no se dii sino hasta la scl"'lana 

d<?ce l.qué sucede sf espera hasta la. semana doce sin producir? Se paraliza tre,s scrn!!_ 

nas, lo cual nos indica que tres meses del año, una cuarta parte no habr1.i producción, 

El profesor camina hacia el escritorio 
dice: 

se sienta encima de él y -

Profesor: lEs claro, no?.lQuG es .lo que tiene que hacer paril darle continuidad a este proc! 

so produc~ivo? 

Se para, se dirige al pizarrón y escribe, capital inicial igual a no 
vecientas libras, capital 11 adicion~l igual a ~DO libras, y que de 
hecho este capital adicional es lo que permitirá darle continuidad 
al proceso de trabajo, un proceso ininterrumpido. 

Camina hacia el escritorio y se sienta en la silla lno se si quede 
claro el planteamiento? 

A: Un alumno dice, aja. 

Profesor: Marx lo que hace es dar muchos ejemplo~ que caen en este planteamiento, lo que h! 

brta que destacar es que entre mlis capital adelantado mayor s~rli el capital adicio-

nal. Por ejemplo en una rotaci6n diaria el desenvolso es mtnimo pero en rotaciones 

mensuales. o de tres meses el desenvolso es mayo~. 

iNo hay dudas?, ls.oy muy el aro vordad? 

Se levanta y dice: · 
Profesor: Dejamos aqut, el miércoles vemos el Oltimo capttulo del curso y decidimos que va a 

aer .de su vi da. 

As: Se rien. 
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Profesor: Concluimos el curso, disculpen pero tengo que retirarme: 

A: Un alumno dice, estas disculpado. 

El profesor borra el pizarr6n y sale del sal6n a las 20:15 horas. 
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1.00 No hay nadie en el salón. Los alumnos llegan poco a poco, a las 
7:20. Hay siete alunm·os a las 7:23. 
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Llega el profesor, pero no es el titular, es el adjunto. El profe
sor adjunto inicia la exposición de la clase. 

Profeosr: tC6mo se da el aumento del plusvalor? 

!Por qué hay una diferencia cuantitativa en el desarrollo de las fuerzas productivas? 

A: Un alumno responde: 

Por el incremento en la jornada de trabajo. 

Entran cuatro alumnos más al salón. 

A: Otro alumno dice: 

Es el plusvalor que produce un trabajador solo. 

Profesor: !Por qué la coopcraci6n es presentada como punto de .partida histórico y conceptual 
del modo de producci6ri capitalista. 

tC6mo lo conceptual i Zil'l 

Entra una alumna. No contestan los alumnos. Estos revizan el li-
bro y sus apuntes. 

Entra un a 1 umno y se anota en 1 a lista y pregunta: lQué función 
tiene la manufactura? 

Profesor: No entiendo. 

El profesor pregunta al alumno lCuál es la función de la cooperación? 

No contesta el alumno ni los demás. 

Entra otro alumno. 

El profesor continua preguntando: 

Profesor: l.P~r qué constituye 
0

el punto hist6rico la cooperaci6n y por qué y en qué momento

ea te6rico? 

O~ Ent·ra un alumno y le pregunta al alumno de junto que si hizo 'la le~ 
tura, ~ste responde que no. 

* Observador. 
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Profesor: LCuál es el momento teórico o punto de partida, por qué haUlur de cooperación C5 

hablar ya del modo capitalista de producción? 

Un alumno dice: Podría ser por la división del trabajo. 

O: El profesor revisa la lista de asistencia y pregunta a Hernández 
Silva. 

Prof eosr: En el proceso capitalista tqué función ti ene 1 a coopcraci 6n? 

A: El alumno responde: La cooperación hace posible la reducción del v~ 

lor, del desarrollo del ·capitalismo. Con el cooperativismo se crean 
más productos, se genera más plusvalor. 

O: El profesor vuelve a preguntar: 

Profesor: lQué función tiene el cooperativismo'? 

A: Aumenta la productividad. 
Profesor: lQue ocurre con el cooperativismo? les una forma que desecha el capital? 

O: No contestan los alumnos. 
Profesor: LC6mo· explica Marx ésto? 

A: Ayuda a incrementar la productividad y al desarrollo del sistema ca
pitalista. 

O: Un alumno pide un libro. 
Profesor: Quedó claro que es la cooperaci6n. lQué función tiene cO el capitalir.mo el coop.=, 

rativi smo? 

LCómo se explica? Pregunta a otro alumno, (Soto Tapia). 
El alumno responde: No tengo idea no he leido el capitulo. 
Otro alumno dice: Aumenta la productividad. 

O: Un alumno se sale del salón. 
Profesor: No se desecha el coÓperativismo en el modo de producción capitali&ta. 

El proceso de coopcraci6n &e mantiene no se de&echa. Dice Marx es la forma simple. 
LPor qu& esta forma puede utilizar el capital, y porque no se .desecha? lEn que con

siste el contenido? 
Un alumno contesta: Porque ayuda a in.crementar la producción. 
El profesor sigue preguntando. 
C.Por qu6 el desarrollo de los medios. de producci6n ayudan a? 

a).~ Abaratar las. mer.cancfas., y 

b) .- Abaratar el capital constante. 
Jos6 Carlos lpor qué sucede esto? 

A: Me repite la pregunta·. 
Profer.or:· lPorqu6 se abaratan las mercancfas y el capital? 
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11: Porque se produce más .a más bajo costo. 
Profesor: La import~nci a de 1 a cooperación es que los trabajadores potenciilli zan su trabajo. 

/\: lQul diferencia hay entre la división del trabajo y la cooperación? 
Profesor: La división del trab.:ijo es un nivel m5s alto de coopcrnción. 

11: La cooperación es la uni6n de diferentes divisiones de trabajo. 
O: Llega el profesor titular. Revisa unos documentos. Sale de] sal6n. 

El -profesor adj1unto continua preguntando. 
Profesor: LCómo se produce capitalistamentc? 

Forma b:isica teórica. Es la primera forma de subordinación real al cnpital, coopcr!_ 

tivismo. A partir de aqui se va a seguir presentando cómo es que el capital se va -

adueñando ••• 

O: Entra nuevamente el profesor titular,- y comenta con su adjunto algo, 
se ponen de acuerdo, y sale del salón el titular. 
El profesor adjunto continua: 

Profesor: El cüpitulo tiene cuatro partes. 

1 ).- Tc6rico-histórico. 

2) ... Cooperación. 

3).- LPorqué la.cooperación ya de por sí sola ~s productiva? 

La tercera parte de la subordinación finalmente presenta las características del pr~ 

ceso de trabajo duranté el desarrollo capitalista. 

l.lienen dudas? 

O: No contestan los alumnos . 
. Profesor: _Les voy a dictar un cues.tionario para la próxima sesión hay quu traerlo. 

1.- l.Cuál es el objetivo general del capttulo? l:::xpl icar la tcsi's centrtil, explicar 

que son los trabajadores parciales y su herramienta. (.Cuál es la importancia -

que tiene para el proceso de trabajo .• · 

2.- !Cómo explica Marx el doble origen de la manufactura? 

3.- lEn qui! consiste la manufactura heterogénea? 

lt.- En qué consiste la manufactura orglinica? 

s.- lCu51 cr. el lfmitc de la manufactura respecto de la gran industria? 

6.- Cómo aparece la cooperación en la mel!nufactura? 

7,- Ouli e• el trabajador total? 

e.- l.Culil es la diferencia y la divisi6n del trabajo de la manufactura? 

9.- En quó consiste el cadicter capitalista de la manufactura? 

O:. El profesor pasa un folleto a los alumnos y comenta que serli el mat~ 
rlal de discusión de la próxima sesión. 
A continuación dice: 

Profesor:. Voy a dictar otro cuestionario que ser:i del capftulo 13. 

1.- l.CuSl es el proceso por el cuál la gran industria crea su propia base técnica? 

,. 
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lPorqué.la dc~trcza personal y la labor semi artística de los obreros cntorp~ 

ce el desarrollo de la gr.:in industria? 

2. - lA qué· f.C debe que 1 a producti vi dlld de una máquina en 1 a gran i ndust:ri a se mi-

da por el grado en qu¿ sustituye el trabajo humano? 

3.- ·icuül es el medio de producci6n carc"Jcterlstico de la gran industria y por qué? 

4. - l.Por~ué el carácter cooperilt i vo del trabajo se convierte en 1 a gran industria? 

s.- l.Porqué dice Marx que es posible para el hombre aprender a hacer que espere en 

gran escala y gradualmente el producto de su trabajo ya objetivado con el adu.!!: 

ñami cnto de 1 a gran industria? 

6.- l.Porqué dice Marx que la tendencia del capital a resarsirse mediante la eleva~ 

ci6n sistemática del grado de intensidad del trabajo y a convertir todo perfe.s, 

cionamiento de la maquinaria en medio pa.ra un mayor subfuncionamicnto de la -

fuerza de trabajo. t1e9a a un punto crftico en el que.se hace inevitable una 

reproducci6n en las horas de trabajo? 

7... lPorqué en 1 a fábrica automSti ca 1 a capacidad de rendimi ente de 1 a herramienta 

se cmanci pa de 1 as trabas personal es, inherentes a 1 a fuerza de trabajo humano? 

0:22 Empiezan a salir los alumnos. 

8:23 Termina la clase. 
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1:00 Horas. No ha llegado el profeosr. Hay cinco alumnos. Llegan dos -

alumnos m~s. A las 7:2~ llega el ~rofesor y les dice: 
Profcsori Dentro de ocho dias hay examen. 

7:30 Alumno: El lunes no se ~rabaja. 

Profesor: Entonces será el miércoles. El examen abarca el capitulo, que es un estudio sobre 

la sección cuarta de El Capital. 

A: lEst~ difícil? 

Otro alumno pregunta: lEs el artículo de Jor,ge Veraza? 
Un compañero le contesta: si. 

Profesor; Entregarán 1 os trabajos y 1 os cuestf onari os. 

o: Los a 1 umnos comentan sobre las fechas del fin de ·semestre. 
7:33 Profesor: Estamos estudiando 1 os capitul os de 1 a sección V, el concepto de coópera-

cf 6n. El objeto c~encial del estudio, es el proceso de transformación del ces.arrollo 

de las fue.rzas prOductivas; 

Se hab16 de los capituloS 11 y 13, ahí Marx nos presenta tres grandes temas: 

1.- Las Fuerzas Productivas lqué son? 

2.- Marx, expone que es el desarrollo de las fuerzas productivas len qué consiste ese 
ejercicio de desarrollo? 

3 ... '"¿C6mo se opera la transformacfón de las fuerzas productivas, que las convierte en 

instrumento de desarrollo. 
Las fuerzas productivas se presentan en.desarrollo, en proceso de transformaci6n 
hist6rica y fuerzas explotadoras. Est.os tres temas se desarrollan en un doble !!_i 

vel, por un lado el nivel de aumento de la productividad del trabajo, Marx CXP2, 

ne que son 1 as fuerzas productivas en general 1 as que provoca~ el desarrollo, é! 
ta es la perspectiva del valor y valor de uso, y por otro lado Marx. estudia como 

la productividad potencial se transf'Orma en plus.valor, Esta es la perspectiva del 
valor.. Asf como las condiciones materiales .del proceso de producción es para pr~ 
ducir plusvator, es en sf un proceso doble que ocurre por ·1a vertiente de valor 

de uso y por otro de valor, o sea la pcrspectfva metodológica de Marx, de distfn"" 

guir el valor de uso respecto al valor. HaY una serie de caracterfsticas que e~ 

rresponden a Tas mercan~fas que les dá el valor. Esta distincf6n es un instru .... 
mento metodo16gfco qu·e Marx utiliza en su análisis, es un instrumento para anal!· 

zar la esfera de la activid.ad social en el capitalismo. 

~ste instrumento metod~16gico, tiene validez general para analizar el capitalismo. 
Porque Marx empieza diciendo que la mercancra, es, la forma elemental de la rique"" 

za, ya que todo existe en forma de merc~ncra, Ta1 ideas, todo lo que sea útil pa ... 
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ra la vid<! social, va a quedar marcada por la forma mercancía; va ser dual y ti~ 

ne un aspecto material y uno social puramente histórico. Cl mismo proceso de -

~as fucrzils productivas, de los individuos sociales, é5tc proce~o de ti-.insformn

ción es dual, absLracto y es un proceso social. El proceso de transformación s!:! 

cia1-hist6r·ico tiene dos características: 

a).- El contenido material, estructural. 

b).- El modo como los hombres progresan, el modo histórico de progreso es inde

pendiente de las etapas históricas; y por otro lado hay características 

que existen de la fase del desarrollo hist6rico que se está analizando. 

El proceso de trabajo tiene características independientes a ~a forma en que se 

realizan. Cd'mo es que existe un sujeto trabajador y una serie de medidas. o ins

trumentos 1 y son independientes· de 1 a forma social • No es necesario que se 11 e

ve a cabo en f~bricas que el proceso de trabaJo sea individual. 

En 1~ sociedad moderna 1 se caracteriza o tiene caractcrfsticas para funcionar c~ 
mo proceso de valorizaci6n. ésto s61o se da en una sociedad moderna. Son otras -

circunstancias que hacen necesario que el proceso de t~abajo produzca valor. 

Ejemplo; En el proceso de trabajo 1 es necesario que hay·a. explotación y que ten-

gan trabajo asalariado para producir plusvalor. 

A cada conjunto ·de caracteri's.ticas 1 Man~ lo llama forma. Entonces. tenemos la fo!. 

ma de valor que corresp_onde a la produccH5n de plusvalor. La forma natural co

rresponde a 1 a forma matcri al. La forma de va.l or corresponde a 1 a forma social 

del cambio. 

Estos conceptos los utiliza Marx 1 en el capttulo l. Independientemente de la Jo!, 

ma hist6rica en que se manifieste. La condición privatizada 1 cuando existe ésto • 

.. la riqueza es· valor. cuando existe proJ?iedad privada el desarrollo de la riqueza 

produce plusval or. 

Esto hace las diferencias entre las caracterfsticas de: lOué es lo hist6rico?. 

l.qu6 lo materia1? 1 l.qué eS lo necesario por ·naturaleza? 

Ejemplo: Producci6n de valores. de satisfactores. 

l.Ou6 es lo. que no es necesario? Ejemplo: La explotaci6n del trabajo. 

Este instrumento metodo16gico, se va a usar para explicar el desarrollo de las -

fuerzas productivas. y es .un proceso dual. 

La mercancfa 1 el proceso de producci6n y el proceso de desarrollo de las fuerzas 

productivas. son duales y contradictortas 1 al igual que la mercancta. Aplicando 

esta perspectiva metodo1Qgfca 1 valor de uso es igual al desarrollo de las fuer

zar. productivaS: consistentes en el incremento de la productividad del t·rabajo. T~ 

do lo que ayuda a incrementar el trabajo 1 va a ser un elemento de desarrollo de 

111 fuerzas productiyas bajo el modo de producci6n capitalista. Todos los e leme!!. 

tos del desarrollo de las fuerzas productivas va a seleccionarse·a discrimtnarse 1 

VI 1 elegir s61o aquellos elementos que promuevan el incremento de explotaci6n de 

ta fuerza de trabajo. 

En el 1nll1sts de· las fuerzas productiva&~ vamos a ver como el capital aplica es

te elemento diseminatorio. 
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B:o2 Sale una alumna del salón. 
8:03 Profesor: Velamos que en el capitulo 11, M.Jrx C5tudia la transformación de la5 fue!:. 

8:14 

Zll:> productivas hajo el dominio del caPital, esa trrmsformaciún, ese de!'>arrollo de -

las fuerzas productivas es doble. En el capitulo 11, se estudia cudl e~ l.:i primr.H".:i 

fuerza productiv.:t (el obrero) y lo primero que se transforma del obrero (actividad), 

va a ser la caracteristica básica de su actividüd, esa cílracteristica básica C1> líl -

socialidad, el car5ctcr cooperativo del proceso del trabajo. Esta característica ·

que es natural va a ser estimulada por el capitalismo, para utilizarla como un instr!!. 

mento para incrementar la productividad del trabajo y para incrcmc~tar el dor.dnio del 

capital sobre el ,obrero. 

Cada uno de estos capítulos se encargan de estudiar una fase de desarrollo o proceso 

de explotaci5n de enajenación del carácter cooperativo del proceso de trabajo por -

parte del capitalista, su fuerza 1 a convierte en su poder, el obrero se ve subordi n~ 

do por el capitalista, gracias al poder que le pertenece. en forma natural al obrero. 

Este proceso va formando un tipo de instrumento y un tipo de obrero. Este obrero m!!_ 

sificado, se convierte en una pieza ápendice de 1 a máqujna en el procese de tr~bajo 

al igual que una rcfacci6n. La importancia del obrero, su potencia lo Camina y le 

va restando poder. 

Ya vimos como ocurrfa en la cooperación, el poder del obrero se transforrr.a en ·poder 

del capitalista S:obre el obrero, en 1 a manufactura (tipo de cooperaci 6n ba~cco t!n e 1 

trabajo), cooperación simple era importante la función del capitalista era e1 direc

tor, como coordinador. 'En la cooperación el sistema de trabajo colectivo se vuelve 

autónomo, ya no requiere de la direcci6n del capitalista, sino que ·ahora se puede di 
rigir a si mismo. 

o: Entra una alumna y habla con el profesor e inmediatamente sale. 
Profesor: El si5.tema de la divisi6n del trabajo encara al poder del obrero sobre la produc 

ci6n recuperado sobre el capital, o sea el. carlicter social antes lo encaró el capit,! 

lhta. En la manufactura este poder social ya no necesita que el capitalista lo di

rija, ahora el obrero no se enfrenta a la persona del capitalista, sino que se enfren 

ta con el obrero colectivo. 

En la cooperaci6n simple el obrero es dirigido por el capitalista, en la cooperaci6n 

desarrollada al obrero lo dirige el grupo de obreros o un capataz. El capitalista -

en la cooperaci6n simple tiene que dirigir, en ra manufactura ya no es necesario, en 

la maquinaria ahora es incorporado a los instrumentos, quien le da el ritmo es el 

shtema de mSquinas, el carlicter cooperativo del. sistema del trabajo incorporado. Al 

poder o el fundamento del obrero, ahora se enfrenta como sistema de mliquinas. El m! 

quinismo es un tipo de cooperacf6n. ¿En qué se diferencia? 

La coopcraci6n manufacturera fundada en la divisi6n del trabajo estaba centrada en .. 

el f~ctor subjetivo, es un .modo que depende de la especialización y habilidad del s~ 

jeto, aqut el poder depende del obrero de sus habflidades. El maquinismo la cooper_! 

ct6n tiene un fundamento objetivo mismo, la técnica, ahora el p~der del capital so· 
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brc el obrero depende del conjunto sistcm.:itico de los instrumentos. Ahor~1 el podt.:r 

tlcl capital sohrc el obrero es autónomo. El dominio sobre el. proceso prc..•ductivo que 

es en .esencit.1 s~ci;;il ·subjetivo. L.:i subjCtividüd del proceso de producción 11horü son 

el factor objetivo, son ltis máquinc1s las que son sociüh.:is, las que tienen lll curc1c_i_ 

dad de inc1·cmcntar la productividad. Las máquinas d.¡in ley ül proce50 de producci6n, 

el obrero ya no controla su actividad. El procc~? de trab¡;ijo es una capacidad de 1..is 

m~qui nas y no de 1 obrero. En 1 a maquinaria, es 1 a máquina 1 a que usa a 1 obrero. 

Aqui. se perfecciona la.enajenaci6n del obrero. 

En el si stcma maquinizado se perfecciona el concepto de revolución de las fuerzas pr~ 

ductivas, se lleva a cabo el maquinismo. En Marx os derivildq del efecto histórico, 

dcsarrol 1 ado de 1 as máquinas. Cuando Marx di ce revolución prol etar.i a, e5 un concep· 

to que despliega el capitalismo, a tr:avés de 1 ils máquinas. 

B:30 Termina la clase. 
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19:00 Llega el profesor, no hay.ningún alumno en el salón. 
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D.iez minutos después llegan dos alumnos ·y empiezan a charlar con el 
profesor en el esc.ritorio. 
un· alumno entra y se dirige a los presentes. 

A: Han de ver visto la lectura y ••• yo me·perdf, no·sabfa quién hablaba. 
Profesor: Toda esta gente es desconocida¡ los únicos coñocidos son Ricardo Smith. UnO cree 

que leyendo "El Capital"ya lo ent'endi&, pero cuando se enfrentan a una crttica r.e 
din cuenta que no es cierto. 

A1 A mi nunca me han dado un curso en esta Facultad, donde hablen de e_! 
tos autores. 

Profe1or; Es que empiezan con Marx y creen que él lo invento todo, pero este autor -y del 
•rtfculo- dice que Marx slHo es el .continuador del capital-tral¡ajo. Se habla también 
de la corriente margi~al ista, se concibe al hedonismo como el m&ximO satisfactor, se 
confunde con el mlximo esfuerzo. En el artfculo no se logra diferenciar entre lo -
que ea el valor y el precio¡ la antipatfa por diferenciar el trabajo concreto del abs
tracto, la pugna es. la transformaci6n de valores en .precios, para ellos esa es la 
Ideo fundamental. 

01 El profesor se muestra impaciente y apunta: 
Profesor: Bueno, ya me voy. 

º' Pero no se va, después todos comentan.sobre las· partes del programa 
que faltan por cubrir y cuales pueden retomar el próximo semestre •. 

Profe&or: ••• ahora si por ejemplo la secci6n V no la hemos visto, podemos empezar por aht. 

Dos alumnos sacan el calendario y cuentan las clases que faltan an
tes de finalizar el semestre, el profesor- comenta. 

Profesar: En la medida en que aumenten laa cargas de trabajo no es cosa nuestra, es cosa de 
101 e1tudiantes. 

Vuelven a tomar el tema del artfculo que habfa dejado. 

Profesor: El 1 lbro permite hacer un buen anll.iata ••• 

En ese momento entre otro alumno. 
A1 Buenas noches. 

Profe1or: LTlenea hora? 

A1 Sf, ion 713- · 
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Profesor: lTú 1 ei ste.7 

A: S'i. 
Profesor; lQuiéncs ·son 10s que van .a exponer? 

A: Aboytes,Carlos, no vino. 
Profesor: Bueno, yo me voy, lo que yo creo es que la gente no ha terminado esto. Sf se qu~:u.1· 

dan hagánles conciencia de que nos quedan tres clases, empezamos con los que haya •• ~ · ~~·:. ·· 

Por favor le comentan a sus compañeros. 

Se quedan cuatro alumnos en el sal6n y el profesor sale. ,_1 rn•f• 
Se. inicia un di~logo entre los alumnos·. · .. 

A.11 Ya ~iste.que lo pusieron_ a las 17:00 ~oras y ya todos nos inscribi--'ª' • · • 
mos. 

A.2: ¿y si nos cambiamos? 
A.3: No, yo prefiero seguir con él. 
A.2: Pero si no hay otros horarios, yo voy a preferi'r el CIES por el maldi 

to trabajo que traemos· desde hace dos años. ·~ ... 

Minutos después 1 os ·a 1 umnos ha b 1 an de la pelea de box te 1 ev i sada 1 a 
noche· anterior, posteriormente de la medida administrativa de adelan~ 
tar la fecha de inscripción a nn de no truncar las vacaciones, al-
quién señala que le parece una tonterfa. 

19:~0 Salen del aula. 

Nota: El artfculo obligado para la sesi6n era del libro de Gilles Dostaler. -· 
"Valor y Precio, Historia de un Debate", Editorial Terra Nova. 
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19:00 llega el profesor, hay dos alumnos en el salón; el profesor avisa 
que no habr.i clase porque hay reun_ión de colegio de profesores. 

Profe1or: Nos vemos el s:ibado para reponer la clase, avfsenle a sus compañeros. 

19110 Salen los dos alumnos qúe habfa en el salón. 

Economfa Polftica V. 
3era. SeciOn. 
Grupo 4. 

19,00 Inicia clase, esta el prC?fesor, y varios alumnos. 
19110 El responsable de la exposición pasa al frente e inicia. 

"' El artfculo trata de la Teorfa del .Valor y una de las ideas centra-
les que se maneja es que el valor de la fuerza de trabajo ~s igual al 
precio, lo cual d.i a1 traste coh· la conceptualización marxista. Ta!!! 
bi~n se habla del problema de la transformación de los valores en -
precios. 

º' Un a.lumno levanta la mano para hacer un comentario pero se sugiere -
que sea al final de la exposición. Continúa la exposicfOn del comp~ 

ftero. 

A•· · Von Vahuer· dice que Marx se pierde en lo de trabajo concreto y abs-
tracto y no le d.i cr~dito a la utilidad y al placer, continúa dicierr 
do- ••• realmente Marx le copia la Teorfa del Valor a Robertus, por
que según ~l,Robertus es el fundador del m~todo cientffico y Marx s~ 
lamente es el continuador. Otra c~ftica es que Robertus confunde lo 
que.es el trabajo presente y el ~rabajo futuro. Dicen que los trab~ 
jadores quieren pedir m.is de lo que realmente les corresponde. 

El profesor interviene preguntando: 
Profeaor: LQuf6n tiene comentarlos? 
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A: A mi me costo trabajo esta lectura, no se si fue la traducción; en 
general con respecto a las dos .Primeras escuelas el problema es de 
método, no hacen ninguna crítica SC?lamente argumenta. 

La critica un poco más fundamentada es la de Von Vahuer, sus plan-
teamientos me .parecen m§s sólidos. 
Nadie comenta lo anterior. 

19:30 Interviene el profesor dfciend~: 

Profesor: A mf me preocupa un poco Ta atención que le pusieron a la lectura porque pasan de 

1 argo algunas crfti cas importantes y resal tan 1 as menos importantes. 

No es gratuito que el siguiente capftulo de este libro se llame: "ET Reto de Engels" 

Si Marx ha dicho que las mercancfas se inte,.Cambian por sus valores, lpor qué en el 

Tomo 111 dice que se intercambian por sus precios y es m:is por sus precios de mercado? 

19:40 El profesor se ~irige al pizarr6n y escribe la siguiente fórmula: 
c + v + Pv 
C + V + g' 
o M o 

El profesor continua · 
Profesor: Hasta antes de Marx en la Economfa PoHtica tenfamos a Smith y Rica·rdo que a dif~ 

rencf a de 1 as cscue.1 as anteriores Mercatni 1 i.smo y Fi siocrac~ a que ltsi gnaban el va

lor del oro y la plata en el primer caso y a la tierra en el segundo, con Smith y Ri .. 

cardo se .introduce la idea de capital·trabajo. 

El profesor se dirigé al pizarr6n y escribe: 
Tierra 
Capital 
Trabajo Smith cuando habla del valor del trabajo lo confun 

de con el precio. 

Y continua 
Profei¡or: Marx cuando aborda el probl~ma se queda en la ei¡fera de la producci6n y no va a la 

circulaci6n porque harf~ m3s ruido. 

lPor quE es importante la Teorta del Valor? 

tOu~ hace Marx para abordar la Teorfa del Valor?· 

19:50 El profesor traza un dibujo en el pizar.r6n y _dice: 
Profesor: lQu6.hace un arquitecto cuando tiene qu~ construir en un terreno irregular?. lo 

triangula lno?, asf Marx hace para poder abordar la realidad que es tan compleja. 

.,,. 
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19:55 Un grupo de alumnos que esperaban impacientes a que el profesor hi-:- · 
ciera una pausa, piden permiso para dar una información y sin esperar 
respuesta entran al salón y empiezan a hablar. 

A: Buenas tardes compañeros les venimos a informar de una conferencia -
que habr6 sobre educación, esper~mos su participación. Somos un gr~ 
po promotor para el Congreso; pretendemos cambiar el estilo de hacer 
poHtica en esta Facultad y realizar conferencias·, .crear cuadernos -

·de discusión para el Congreso, ya que el interés de esta comisi"ón es 
dar a conocer .su voz. lQué es lo que queremos? y, la dónde vamos? -
es necesario hacerl9. para pode·r real izar el Congreso Loca.l y partici 
par en el Congreso General. Pensamos que es imp~rtante que los gru
pos de Economía Polttica puedan dejar ~l final del semestre una eva
·luación del curso, de. lo que fue el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
etc. Esta comisión tiene la propuesta de que ~agan una asamblea de· 
salón, donde den sus puntos de vist~. La agenda de discusión de la 
Facultad debe salir de los grupos de Economía Polttica. 

Un alumno pregunta: 
A• lSon un grupo independiente? 

Otro de los activistas contesta 
A: No, es una comisió~ promotora de la discusión colect.iva sobre la Fa

cultad para que el próximo semestre le entremos al Congreso Local. 

20.10 Salen del salón y el profesor continúa 
Profesor: Oecfainos., el problema que existe en la producci6n y la circulaci6n. Para Marx no· 

hay ctrculac16n si no hay p_roduc~i6n. En el' Tomo 111 Marx desciende la Teorfa del Va· 
lor, . 
l.Por qu6 nos casamos.con la Teorfa HarJC.ista de la Dh,tribuci6n1',,si no fuiramos mar"i! 
tas' ten~rfamor. que decir que todo se fija por el libre movimiento de la oferta y Ja d,! 

. ,. 
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manda. 
l06ndc se fija el T. T.S.N. 7 

·.Nosotros dcclamos que las relaciones de producción se fetichizan, las relaciones en

tre los hombrt!'s aparecen como relaciones entre cosas ••• 

El profesor va abordando este problema desde diferentes perspecti
vas mencionando a los marginalistas, cldsicos,Keynes y Marx. 

Profesor: Marx se pelea y hace la critica a Smith y Ricardo de su Economia PoH1:.iCa. 

Anota este esquema en el pizarrón: 

Dhoclacl6n V.U. 
-y.r. 

Oistribuci6n 

Lucha de Clases 

Propiedad No Propiedad 

Profesor: El dinero es capital no por ser dinero, sino porque abre una relaci6n social de 

producción. 

p' .= p/v F g' P/C +V 

Se p~ede igualar si C ---->O 

En una parte del lfbro ~sta una respUesta de Engels a la crttica de la~ otras escue-

las y dice que efectivaménte los valores no son iguales a los preci_os pero eso no -

quiere decir que la ley del valor no se cumpla. 

Nuevamente el profesor va hacia el pi2arrón y traza las siguientes -
grHicas: 

Escuela Margfnalfsta 

M5xfmo Hedonista 

o 

X 
l6glca Formal 

20120 El profesor apoya su ·exposici6n dando el ejemplo de Robinson Crusoe 
ya que en esto se apoyan los marginalistas para arg.umentar en favor 
de su. teorfa, pero finalmente explica.porque eso no es v~lido para -
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el estudio de la sociedad capitalista, y continaa. 
Profesor: La mano ~nvisiblc del rnercado y la competencia explican la distribuci6n.. Para 

Marx todo esto es explicado a partir de la lucha de clases entre el capital y el tr.! 

bajo. 

Hay que t~mcr claro cu:il es la teoría del valor en Marx Y cu&l es la diferencia con 

el resto ~e las escuelas. 

Para Marx hay una teorfa del excedente y no la teorta de la utilidad. Von Vahuer el,! 

boraÍ-& un- modelo matem&tico de 24 ecuáciones para poder dar al traste con la teorta 
del valor en Marx, esto lo veremos posteriormente. 

HaY, que ente"nder que Marx en el capital hace uso de la 16gica formal para apoyarse • 
no para argumentar. Si hay u~ nivel de Concreei6n en Marx éste se encuentra en el 
Tomo 111, 

El profesor dice: 
Profesor; Bueno yo creo que lo mis importante es: 

Tener clara la Teorta del Valor de Marx. 
- Entender la tasa de ganancia como elemento explicativo de la di&tribuci6n ent.re C!. 

pltallstas, 
- E&tudiar con detenimiento el modelo matemltico que viene adelante. 
Yo creo qu,c uno cuando lee esto ·se refiere al arttculo que dejo estudiar'"' si no tie· 
ne claro y fino el capital empieza a patalear •. El capitalista tiene una expectativa. 
ex-post a la producci6n y no ex-ante. 

20:35 El profesor pregunta· si ha aclarado con su participación y' sin espe
rar respuesta apunta: 

Pr,;,fesor: Este arttculo puso de manifiesto nuestra igrtorancia¡ de los ºeconomistas nombrados 
.. aqut aproximadamente el 90' no los conoctamos. Marsahall 1 Pigou 1 Paretto 1 etc. 1 y C,! 

to tiene que ver también con el di&logo de sordos que se establece entre Economta Po· 
ltti~a y Teorta Econ&iica traduciE.ndose en una formaci6n poco s61ida como economista&. 

El profesor d4 algunas explicaciones m~s. 
Profesor: Schumpeter en algCan tiempo es marxista, de&pu&s deja de serlo.Marx establece una 

equivalencia entre lar. mercanctas. 

forma 
Relativa 

VmB 
Forma 
Equivalencia\ 

Hay una relaci6n de equivalencia no de igualdad, es como el espejo ae·puede reflejar 
la imagen pero eso no s.tgnifica que lo que 1astl en et espejo sea to mismo. 

20:-0 Por li.ltimo el grupo se pone de acuerdo sobre la fecha para la presen
. ·tac16n del examen final y termina la clase. 
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TEORIA ECONOMICA 111. 
lera. Sesión. 
Grupó: 5. 

19,00 Horas. Sólo están tres alumnos. Un alumno pregunta lqué clase 
hay aquí?, le contestan: Teor~a III. Se queda a leer.. Llega 
otro alumno. Todo·s leen por sepado sin comentar. 

19:07 Horas. Llegan cinco alumnos. 
19:08 Horas. Llegan tres alumnos y el profesor. El profeosr saluda y -

vuelve a salir inmediatamente diciendo que va a tomar aire en lo 
que llega la gente. 

19:09. Horas. Llegan.dos alumnos. 
19111 Horas. Llegan tres alumnos. En el grupo empiezan a platicar por 

parejas. 

19:12 Horas. Llega un alumno, entra hasta medio salón y sale inmediata-
mente. Entra el profesor y dice: La única conclusión es que emp~ 
cernos. Vamos empezando. 

Profesor: bueno Z.alguna duda sobre el multiplicador? 

Nadie contesta. 
· Profesor: Repito, l.alguna duda sobre el multiplicador? 

Bueno.¿ est:i claro1 

Un alumno contesta, sf. 
Profesor: Entonces seguimos. 

Llevamo5 el modelo hasta el punto y e: e + 1 que es igual a e= vy dado que su, par:im.!. 
tro es el ingreso y es el principal elemento del ºconsumo. Nos queda una tncognita 
mh, iqu6 e• la lnverst6n? 

Ay •*Al 

Ahora nuestra duda es la 1nverst6n en el modetO de Keynes es: 

1 • f (EmgK,0 

Lo que vamos a ver es: EHgÍ< que es l.c&mo se determina? cl5mo una parte deter-

minante de la inv~rsf6n. · 
L1 eficiencia marginal del capital esU definida como el rendimiento probable y el 

:-
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precio de ofer·ta de su biCn de inversi6n. 

Horas. Se asoman dos alumnos, llaman a uno que est§ tomando la -
clas~ y éste sale. 

Profesor: Bueno el empresario espera obtener un rendimiento. 

LQué es rendimiento probable?· 

·El empresario al comprar una mtiquina espera obtener un ingreso durante 1 a vida de 
la misma. LProducto·de qufi_ ser& ese ingreso? 

A: Responde: Por la producci6n de la m§quina, por las mercancfas que 
al venderlas le reporten un ingreso. · 

Profesor: Lo llamaremos ingresos brutos. 
efes que se produzcan con el la. 
rri r en costos. 

El precio mul
0

tiplicado por el número de mercan .... 
El empresario sabe que como producto va a fncu-

19:17 Horas. Regresa el alumno que habfa salido y llegan dos alumnos m~s. 
Profesor: A los. ingresos por año &e le tienen que restar tos costos de operación lno es

cterto? 

Nadie contesta. 
Profesor;: El resultado es Etl rendimiento probable. 

19:19 Horas. Llegan dos alumnos. Uno pide una hoja de inscripci6n a -
otro del grupo. Se sientan. 

Profesor: El rendimiento del año 1 sedi o1 y tendr:¡ tantos rendfmientos probables como la 
mSquina logre producir. El rendimiento probable es igual a la suma de lo& rend! 
micntos probables Lpor quE probable? porque es lo que espera. 

19:22 

Hay un problema, los rendimientos probables son un flujo' de rendimientos probables.. 

Horas. Uno de los alumnos que lleg6 ~ecientemente acomoda las co
sas de su bolsa. Deja la bolsa, ve por todos lados del sal6n, em-
pieza a es~ribir. 

Profesor; Cuando compra debe calcula.r el rendimiento esptirado por esta m~qutna. Debe haber 

uno para cada año Qb = costo = ~ ~ ... -{lo-
Horas. Llega una alumna. 

Profesor: El valor del dinero tambtEn cuenta en este cSlculo. Porque no es lo mi$mo t~ner 
dinero en un año~ otro, Lverdad?• ~ntonces. tiene que actualizar el· flujo de ren
·~fmientos actualizados anuales a lo de hoy Lc~o Sf!! .•. ~C?~"!~!tzan?, por la tasa de .... 
descuento. Es. por la tasa de descuento Lya lo vimos verdad? 

Se queda viendo a los alumnos, alguien contesta iaja! 
Profe1or1 Entonce• se calcula con eota sencilla ope~act6n: ~~V + (~!Y,2+ (~!V¡3 
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Los precf os determinan 1 a tasa de descuento. 

Horas. Llegan.dos alumnos, entran, se· rien y se vuelven a salir 
·inmediatamente. 

Profesor; La tasa de descuento est:i estrechamente relacionada. De ahí el pacto. Precio 

de los productos y la tasa de interés lverdad1; si uno se deja libre el otro inme

diatamente sube, si suben los costos bajan los precios. si la tasa de ganancia es 

constante en condicfones de monopolio,. entonces: n · Qi que es lo ~ismo 
· · 1·1 (l+r) n-1 
que dijimos aqllf, lcull es la diferencia entre las dos ecuaciones? 

No contesta nadie. 
El mismo contesta: 

Profe&f'.lr: Es que aquf deberta de ser dos, no tres. 

Horas •. Lle.gan cuatro alumnos. Se sientan en una hilera, inmedia
tamente se cambian los cuatro a otra hilera. Llega otro alumno. 

Profesor: Es la suma de 'f' es mis o menos 330, depende de la actualfzaci6.n. Entonces 
e&to dividido sobre precio de o~erta. 
Si entendemos los rendimientos probables la incognita es el 'precio de .oferta. lQug 

es para Keynes? LÉs que nadie ley6 el texto? 

. A: . Un alumno dice que sf y responde: Es decir serta el costo de rep-º 
sicilin. 
El profesor mueve la cabeza afirmativamente. 

A: Sin embargo, ·yo puedo reponer ese. insumo de alguien que no lo qui! 
ra. 

Profeaor1 Z.Sf'l. pero al capitalista le interesa lo que.cuesta el insumo. 

A: Si va con el productor puede obtener un mejor precio. 
Profeaora Sf, pero no es el precto de mercado. Veamos lo que le interesa al capttali_ata. 

Mlqutnas 

1000 

5 7 Empleado• 
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tCu51 es el costo de esta máquina? Aumentar una unidad más de una máquina implica 

un costo, digamos de siete trabajadores. Este es el costo.de reposición, no es el 

precio de mer~ado. lPor .qué razón el ·costo de reposict6n7 Porque el precio de -

mercado puede estar entre 5 u 8, pero el promedio es 7. lC6mo lo ve el empresario? 

es decir, lo que va a dar sobre el costo real, •. Si .if!e tr:anzan quién me va a decir 

e'l precio, si voy a comprar. Pues el costo de .reposición es tal, pero yo no le --· 

·voy a decir laye culinto te cost6 hacer una máquina _ttJ~S.de tu stock? 

19:so Horas. Sale un alumno .. 
A: Yo en la practica encuentro muy dif~cil de ver. eso. 

Profesor: Oigamos que es un problema tEcnico. 

A: Una serie de cosas m.15 que yo no pu~do"saber .• ·. 
Profesor: Z.No? Pues yo ·tampoco, Los empresarios habla_n 1 . 1.~s-~r~Q 1 es el concepto, no se 

como actúen lqs empresarios. 

A1 Si voy a invertir. 
Se detiene porque llega otro alumno. 

Profeaor: Bueno, pues es.o es. mSs o menos.. 

A: Creo que es una.sutileza de Keynes,,es m1is ciertó lo:que·yo voy a 
·pagar ahora, ockey profesor. 

Profesor: O.K El precio de oferta· lo definta K~ynes como la eficiencia marginal del capi- ... 
tel 1 Keynes dtrta que hay un solo valor de reposi~HSn que lograrlli ·igua.lar en rt!ndi ... 
mientos con el precio de oferta Z.verdad7 

Nadie contesta. 
Dos alumnos platican. 

Profesor: Oigamos que el precio de oferta es 310. 

Llega otro alumno y platica con una aTumna .. Se asoma al sallin un 
alumno. 

Profeosrs Hay un sol O valor de reposicUSn que hace que este 3,30 coincida con 310, 'pues esa 

Gnica tasa es a la que se le llama eficiencia margtnal. Tambt&n la pueden encon--
trar ast: ~ Oi • ~recto de oferta 

1 ¡;+;¡-
A eoo oe le llama eficiencia marginal del capital. 

A1 Aqut para usted R es igual a 0.5 no meºjor. 
P~ofeaors Al rev6s 1 tcull a~rta esa tasa? 

Llega otro alumno. 
Profeaori LEsta claro o no? 

330 • 3io 
n+iT'<" 

A1 Pregunta: lSi interl!s es 1 qui! pasarfa si fuera O?, llos precios 
en tres anos no se mueven? 

_:, .. _ 
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Otro alumno dice: 
bian los precios? 

lEntonces uno se puede dar cuenta de c6mo cam-

Profesor: Si, los podemos actualizar de· acuerdo a la tasa de descuento, 

A: Tenemos que pasar a despejar R ahí, aunque no es de esta materia, .. 
no es asunto de nosotros. 

Pf.ofeson Debemos saberlo. 

A: llo vamos a hacer? 
Rien varios alumnos. 

Profesor; ~Qué pasada si fuera mayor. que uno? 

A: Aumentarían los precios. 
Profesor: lSerfa negativo? 

A: Mejor no invertimos, lqui! pasaría si "e" no fuera una funcHin sino 
un número mayor que 1?, el denominador sería mayor que l. 

Profe&ori lmagfnense que fuera 1. 1+ e1 e 2 2 -= 8 -. 330 Lo. que significa un ;proceso ... 

f nflacf onario. Pasarf ~ 1 o qÜe ahorita sucede. que 1 os. emprcsari os hacen todo menos 

f nve,rti r. tPor qué? 

A: Lo que 1nvierten se hace polvo. 
Profesor: Digamos incide en su ingreso. La inversi6n se lleva hasta un.punto en donde el .. 

rendimiento sea igual a .la tasa 
0

de in.t~rés. iPor q~é es ésto?, porque ieste rendi-
miento esperado me garantiza que si Este fuese mayor que ésto. 
LOu& es lo que est& ocurriendo? 

A: No sería porque debe ser mayor la tasa de rendimiento, sino no, no in 
vertir. 

Profesor: El costo de reposiéf6n debe ser menor que los rendimientos esperados por el uso 
de la mlquina. Lqu& pasa cuando es al revés?. Se desalienta la inversi6n hasta que 
la tasa de ~nterés es igual a la tasa de rendimiento. Bueno lo que Keynes plantea
rt'a es que hay una cierta relaci6n entre la inversi6n. el monto de la fnversi6n y -

l• eficiencia marginal del capital (e) • 

• 

• 

Jo monto inversil5n 'I 
Profesor; IHtjoles. se me olvid6 el borrador!. ¿no tienen un kleenex pequeño? 

Se lo dan. Borra. 
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Profesor: lQué iba a hacer? 

A: 

Aquf entonces hay un monto de inversión. que me ,garant~za que se den los· rendimien

to~ igual al precio de o!erta. 

Se me olvidaba, los rendimientos son una expectativa,. el precio de oferta e!'. un d~· 

to. 
Si invierto menos Lqué pasa con la eHciencia.marginal del. capital? 

si invierto más lqué pasa con la eficiencia ima~ginal del· capital? 

lEstamos?, y lcu!il ~erfa?, si aumento 1 a 10, a ,1 1 ·¿qué pasa? 

Disminuye. 
Profesor: lPor qué raz6n disminuye al revés, si pasa.a.;.1 01 .. _-.Gs.~dec.ir, la máquina que prod,!! 

ce camisas en términos macro en todo el pafs:...l9ué le:va: a pasar ·a la oferta? A,!! 

menta, los precios de 1 as camisas bajan. Rel ac;:i ón· compartimento del mercado i nte!. 

no como señala Keynes y kalekt. Mientras mayor.--sea la1 .tnverstón los rendimientos 

pueden bajar. Bueno, según la traducct6n que ~enemos. 

lPor qu~? 

"' Puede estar reduciendo cpstos. 
Profesor: St, pero aqut 1 a tecnol ogt a est:i dada. 

Salen dos alumnos. 
Profesor:: Estamos en el plántcamtento keynesiano de· rendimientos crecientes, producir und 

m~quina m:is nos causa m:is costos en corto plazo. La tecnologfa está dada. 

Entre mayor sea. la inver&i6n, ésta tie~de a r"duc;tr los rendimientos de las merca!! 
etas producidas. St, lpero de ; 0 a 11 que ocurre? 

"' Los rendimientos bajan. 
Profeaor: A ver 1 es muy .sencillo, dividimos y este dato est3 bajo! para que la unidad no 

ae altere. La eficiencia marginal del .capital .disminuye. 
Le eficiencia marginal del capital se altera si paso ~e 10 a 11 • 

"' Aumentan los intereses. · 
Profesor: La producci6n de bienes de producci6n se tiene que elevar. Eso quiere decir que 

1t se incre~nta 10 a 11 el precio de oferta se elevarte lverdad?, sintetizar.do, 

cuando incremento la inversi6n la eficiencia marginal· baja. 

a).- Los rendimientos tienden a bajar. 
b) .- El precio de oferta tiende a incrementarse. 

A medida que se incrementa la producct6n la eficiencia marginal del capital va a 

aer cada vez menor, por esta raz&n que acabamos de explicar. 

Eriaegutda les preSentarl la curva de .demanda .de bienes de inversi6n o tambt6n 11a· 
Ollda curva de eflct encia del capt tal. __ _ 

·~ 
r i .~ 1 
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Eficiencia expresa tasa de ganancia. 

o: El profesor se detiene en el escritori6, toma sus notas, las empi! 
za a leer y regresa· al pizarrón, dice:· 

Profesor: lOc acuerdo?, hasta d6nde se inverti rfa en. una economla. 

A: Hasta que se iguale. 
Profesor: Hay una infinidad _de posibilidadeS de eso. 1 •• , 

A: En donde nos de 1 a un i'dad. 
Profesor: Esto da la unidad. Son distintas las tasa&•.que logran. la igualdad, porque son 

distintas las tasas de inversión lhasta dónde.: ~e :puede invertir?· 

·A: Hasta que la tasa marginal sea igual,,a, la_, t.a.sa., de interés. 
Profesor: El monto concreto de inversión de un pafs·.es ·aquelren que la eficiencia del capl 

tal es igual a la tasa de interés. Supongamo~ que la tasa de interés es d~ 15°0, -

pues la inversión ser~ hasta que la eficiencia nos de 15"· La inversión que el co!!. 

junto capitalista va a ser si la tasa de interés·es~de 1896 y·según 11 lcuál serS 

la eficiencia amrginal del capital?, (15'\). ·La eficiencia es menor lqué ocurre?, 

· Lya 1 o habt amos hecho antes 1 : ,:- . <· r :;.-: · 

A1 Habrta perdido inversionistas. 
Profesor: Cae la inven.ión hasta e.1 punto en que ta eficiencia marginal· del capital sea del 

18,. Es decir se disminuye la i!'1versi6r de 11 a_ 10 • Si nos quedamos fijos la pr~ 

ducci6n me da menos que el banco lqué hago? 

As: Dejar de invertir. 
Profesor: Aqut recuerden ustedes que tenemo& la expectativa, los rendimientos espcrados,hay 

expectativas qu~ se realizan por lo que va a ser la eftcténcia o rendimiento, exis ... 

ten costos expectativos de aumentos de precios. Si aume~tan los precios veamos có ... 

mo afecta al modelo, Lvan a alentar o no la inversi.6n?, Lel aumento de precios ali .. · 

enta o no la inversi6n? 

AS: Sf, 

Profesor: Por los reridimientos aumentarln. LC6mo opera en el, modelo esta expectativa de ª.!:!. 
mento de precios? Esto es a~go muy importante co.mpañeros, ffjense. lC6mo se refl!. 

ja el incremento de la inversi6n?, Lqué pasa con la curva de demanda de bienes de .. 

tnversi6n? Cambia, afecta a la curva y se desplaza a la derecha. 

e 

l 
Con la misma tnverst&n se tiene una mayor efictencta. Si la ta:.a de inter6s no se 
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mueve entonces, efectivamente la inversión aumenta ha&ta <1uc sea igual a la tasa .. 

de interés. 

Podemos decir con Keynes, por lo tanto que en México hay expectativas de incremen

to de precios y esto no aumenta la inversión. Existen expectativas de laS tasas -

de interés. Cada curva representa una expectativa dada. Toda 1 a sociedad mexica

na en diciembre lcuál era la expectativa de .los precios para enei:-o? 

AS: Que iban a aumentar. 
Profesor: LCuál es la expectativa de los precios para marzo? 

A: Van a seguir subiendo. 
AS Ri en todos. 

Profer.or: l.Crees que van a seguir aumentando tanto como en enero? 

A: En menor proporción. 
Profesor: Hay un cambio de expectativas. LV en abril y en mayo? Eso dice Kcyncs es a la!. 

go plazo y a largo plazo estamos muertos. 

A: Dice que si se pueden controlar los precios y detener la tasa de in 
flación. 

Profesor: El estado de las expectatfva& del pafs se conforma por muy d; stintos puntos de .... 

optni6n. Supongamos que. le creemos a Petrichol i, creemos que es sincero. 

Se rien todos, incluyendo el profesor. 
Profesor: Que tos precio~ van a aumentar en 3\. f'ero aunque los p.rectos ·no aumentaran nada 

habrfa un incremento del 3\ por el an!il is is del mes anterior. 

01 El profesor le dice a un alumno. 
Profesor: A ver tu compañero, Lde cuSnto esperas tú el incremento en febrero? 

A: De 8.2% 
Profesor: ¿y en marzo de cu3into7 

A: De 6%. 
Profe1or1 l.Qué e& lo que importa? Que todas esas opinione& encontradas van a provocar un 

efecto dado cercano a 6\ o cercano a 3,, st la mayorfa influyen en que sea 6\ la 
media ponderada serta de 5,. Es.to es lo que plantea Keynes.. 

A: Dice: que en el periódico se señala que es un 3~ engañoso. 
Profeaors Hay un efecto pstco16gico en la economta para unos es engañoso para otros no e1o 

engañoso. En MExico todos esperan que los prect 01 aumenten entonces los. aumentan, 
ea una profesta (rten todos). Esto son las expectativas.. 
Necesitamos ver q..e esinter6s y de qui depende, lo vamos a ver la prlbdma sest6n. 

O: El profesor recoge ~us cosas, platica con una alumna y sale del S! 

16n a las 20:30 horas. 
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19:18 Es U e.l profesor y algunos alumnos fuera del salón, esperando que 

salga el grupo anterior. 
19:19 Entra el profesor y le pide al profesor de la clase anterior que •le ,,., .. • 

permita el sal6n. Sale el grupo de -la claSf?• anterior. Entran l.os;. ¡,¡ -.¡· 

al.umnos. El profesor dice: 
Profesor: Tienen un papelito para· borrar el pizarr6n. 

Se lo dan, y da las gracias. 
19121 Hay en el salón 18 alumnos. El profesor borra el pizarrón y dice: 
Profesor: BI en. 

19:22 Llegan dos alumnos. 
Profesor: Otee: vamos a plantear lo que serfa la tasa de interés de Keynes. 

y ;:: e+ I 
e 1:: by 

I =. t (e,!) 

Lo que tenemos que ver son 1 os determinantes de 1 a tasa de f nterés ( i). Nos di· 

rá, y ésto es fundamental, la primera decis.i6':' que los agentes econ6micos deben t!!_ 

mar en cuenta es: lcu.&nto van a produci r1 • de d6nde se desprende, lcu3nto van a 
ahorrar? 
Cuando una persona r;ecibe un ingreso, se debe tomar una decisf6n lcu¡nto se va a. 
consumir?, y ·por lo tanto, lcu&l serS el nivel de ahorro? La segunda decfsi6n es 

la que tiene que ver con la forma especifica que los agentes le quieren dar .al ah!! 
rro, el ahorro se expresa en dinero. Pero, ·una vez que se tiene el monto del aho
rro, el problema es: lc6mo conservar el ahorro? Existt! una opci6n para conservar 
el ahorro en forma distinta del dinero, esta forma son los bonos. 
l.Cu&l ea la diferencia entre dinero y bonos? 

"' Un alumno dice: la liquidez. 
Pr~fesor: El dinero es igual a la liquidez, el bono no es es liquidez, per~ reditua tnte-

rl&. Podernos definir con Keynes que la tasa de tnter6s es la recompensa por privar. 
ae ~e ,, liquidez, durante un determtnad0 pertod9. No_ quiere privarse para siem-
pre de la 1 tquidez, s61o por un tiempo, el premio es la tasa de interés. 

Dos decisiones Importantes, recuerden a Say, que dice, lo que ingresa ·se consume. 
En Keynes, una primera decisi6n Lculnto se consume?, y lcuinto se ahorra? St es
ta segunda dechi&n es cierta no todo lo qlie se produce se ahorra. Una pregunta: 

LPor qui la gente, st sabe que. teniendo bonos. le dan un premio, el interés, por 
. qu6 querr!a tener· dl nero? , tPor qu6? · 

•. 
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A: Un alumno dice: En la actualidad creo que ya todo mundo invierte 
en bonos a menos que quiera comprar algo. 

A: Un a.lumno dice: Porque a la vez que el dinero es medio de cambio, 
entonces puede ganar interés. 

Pr~fesor: Dice: No si tiene dinero no obtiene interés. lCuál es el mecanismo de conservar 

el dinero? 

A: Un alumno dice: Para realizar transacciones. 
A: Otro alumno dice: Para precauci6n.en caso de emergencia. 

Profesor: Y para especular. lQué ocurre con 1 a gente- que compra d61ares1 

AS: Los guardan. 
Profesor: lPor qué hace eso. esa gente? Al comprar d61ares se pri~a de 9arl.lr interés. 

lPor qué 1 o hace? 

AS: Varios alumnos dicen a coro por la devaluaci6ri. 
Profesor: Por qul! espera una modificaci6n en el tipo de cambio mayor que la tasa de interés 

esto se 11 ama especul a~H5n. Lo que hace esta gente es impedir que 1 as mercancf as -

se d~sarrollen, se disminuye el consumo y la inversi6n 1 por lo tanto, la producción 

y el empl'eo dfs~fnuyen. lPor qu~ Keynes no t~ene dólares en su análisis? Porque -

hace un estudio de Inglaterra en donde este problema no existe dado el desarrollo -
del pats. Sin embargo. existen mecanismos de especulaci6n. Podrtamos decir.que e!_ 
io es lo que significarf~ la ta5a de lnterés. eso quiere decir que la demanda de d! 
nero va a ser una funci6n de la tasa de inter6s. · 

¿y quE tipo de relaci6n existir.ti entre la demahda y.la tasa de.interés?. lsi la ta
H1 d.e interés es alta río querr5n comprar bonos? No. si la tasa de inter6s es alta. 
men?r cantidad de dinero quiere uno tener. Si nosotros medimos la tasa de interés 
y el dinero, tenemos 'una curva C'?n pendiente negativa. Es la funci6n de liquidez. 

Sf 1• t•aa de fnterfs es baja no hay er.tfmulo para desprenderse ~el dinero y_ al re
Vis. · lCuSles son los motivos de ta funcf6n de lfciufdez·? Son tres.: para transac-
cfonest por precaucf6n y para especular. 

Eñt.onces el problema es l.cu&l es la tasa de fnterfs? Ya sabemos el concepto. pero, 
l.cull es ta tasa de fnterls de equilibrio que rige en una economfa? Si sabemos la 
demanda y el dinero lsabemos la tasa de fnterls si o no? 
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A: Un alumno di ce: Necesitamos ver la oferta de di ne ro. 
Profesor: l.Dc quién depende la oferta de dinero? l.En México de quién depende? 

A: Un alumno dice: Del Banco de ~léxico, del gobierno. 
Profesor: Asl es, Lde qué depende la cantidad de dinero que emiten los Aancos?, de la re5e!. 

va que deben guardar y ésto _depende del Banco de México. Tenemos la curva de ofer

ta y en donde i.e. cruzan 1 as curvas nos da 1 a tasa de interés. 

>zº 
L 

M 

la tasa·dc fnter~s de equilibrio es la que hace iguales a la cantidad de dinero de

mandada con la cantidad de dinero disponible .. ~Esto quiere ~ecir, que habrá un cam

bio en la tasa de interés·. 

o: El profesor camina hacia el escritorio, toma sus notas y las i"ee en 
voz baja, regresa al ·pizarr6n. y dice: 

Profesor: Cuando cambie cualquiera de las.curvas. de oferta y dcm"anda el gobierno puede ct1m

bi ar la· tasa de t nterés de equi 1 f brf o¡ emf tiendo o res tri ngi endo. ·pero también 1 os 

agentes económico~ pueden alterarla si cambian las prefere~ctas por la -liquide~ de 

dinero. Puede ser que la misma tasa de inter6s se pueda modificar. 

Es diffcil que el ingreso y la precauci6n cambien de un año a otrp, si s~lo depen-

dfera de eso la tasa de fnterEs de equilibrio serta mSs o menos estable. Pero lo 

que &i puede cambiar de manera importante ~s la espcculaci6n que se desate. Enton

ces veamos Lqué es la especulaci6n? 

Keynes dice: Se puede conservar el ahorro lfquido o invertirlo para obtener la ta-

1a de t nterés. 

Pb 
o 

Pb 

o 

L 

Ob . Ob 
Sa~emo1 Debe haber oferta y demanda de bonos. 
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l.Ouién ofrece y demanda bono~ al público ei:_i gencr¡il? Hay un mercado de c?mpradorci;. 

y vendedores de bonos, hay un p'rcci o de cqui 1 i br.i o de 1 os bonos que es el que ga

rantiza que 1 ~ c.Jnti dad de bonos que se compra es 1 a quo s~ ofrece a ese precio. 

Si sólo tenemos estos dos mercados pueden darse cuentá que el mercado de dinero e.! 

tá lntimilmcnte relacionado co~ el mercado de bonos. Mi ca5o, yo tengo un ahorro, 

no gasto todo mi ingreso, puedo decidir ahorrar-en forma dinero o puedo comprar b~ 

·nos. Ofresco dinero y demando bonos exactamente en la mis.ma cantidad o al revés -

".'endo bonos, ofresco·bonos .Y demando di.nero. Eso quiere decir que aumenta la li

quidez to que significa el desplazamiento exactamente igual de la oferta de bonos. 
l.Est5 claro? l.Esto est& claro? 

A: Un alumno dice: La Oltima parte no la;entendt. 
Profesor:.· A ver. lo que dijimos aqut fue qüe si incremento la demanda de dinero esto signi ... 

fica exactamente un incremento de bonos. 

A: El misnio alumno dice: iah, claro! 
Profesor: Aquf se trata de toda la sociedad, es dificil que una sola persona, la única man!. 

ra de que se i ncrcmente 1 a demanda de dinero es que se i ncrerñente 1 a demanda de bo
nos, l.est:i claro? 

o: No contestan los alumnos. 
Profesor·: Bueno. 

Bueno, esto nos sirve para· entender la especulaci6n. Especular significa hacer una 
expectativa, pcrisar en lo que va .a pasar en estos· mercados en el futuro, incertidu:!!!, 
bre. Si todos supiéramos lo que va a pa!tar con el dinero no habrfa esPeculaci6n ni 

incertidumbre de los precios y los bonos en futuro. Entonces, podemos tener una ........ 
perspectiva o ~J1t.pectativa acerca de lo que va a ser aquello. Si ahorro $3,000.00 a 
seis me&es quiero ganar s100,ooo.oo 

l.Qué hace cada persona? Especula, apuesta, uno gana otro pierde. En el fondo la -
tatta de interés es un precio .del dinero. Entonces Lc6mo funcionarta en la socie~ad 
la especulaci6n si tenemos dinero y bonos? 

LQu6 ocurre ~e repente &i yo soy banquero y los convenzo de que la tasa de inter6s 

de aquf a un mes estarl a 200%? 

A1 Un alumno dice: Todos querran depositar su dinero. 
A1 Otro alumno dice: Y las expectativas. 

Profesor: l.Qu6 tenemos que hacer para ganar? 

A1 Un alumno dice: Meter el dinero. 
Profeaori Vamos a ver, tenemos do• opcione_s, lo Gnic~ que ~odemo1 hacer. El gobierno no ve!!, 

derl d6lares a f'!adie, nos queda· dinero lfquido o bonos. 

Oe acuerdo con eso Lqul e& lo mis seguro de acuerdo a mi anllisis despu6s de un mes, 

la tasa de interés s.erS de 200.,, Lqu6 hacemos para ganar? 

A1 -Un alumno dice: No podemos tener en cuenta la inflaci6n. 
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Profesor; No, olvidatc de la inflación, ahorita sólo tienes dos opciones. Ahora tienes que 

decidir. 

o: Un alumno sale del salón. 
A: Un alumno dice~ Seria especular en bonos. 

Profesor: l..Qué qui ere ~eci r eso, ahorita compramos bonos 1 

AS: Un alumno dice: Y tenerlo cuando se incremente la tasa de interés. 
A: Otro alumno dice: Yo creo que al haber un incremento de dinero la 

tasa de interés baja. 

Profcosr: No, ya no estas convencido de que la tasa de interés serS de 200\, la expectativa 

es que se r:i de 200%. 

A: Un alumno dice: Entonces, sf compramos bonos. 
Profesor: LEstán de acuerdo todos 1 

AS: Se rien todos. 

Profesor: No me digan después usted me dijo, todos están de acuerdo menos yo, me amolarían, 

lo que tendria que hacerse es comprar bonos, esto incrementa· ta demanda de b~nos por 

lo tanto se incrementa la demanda de dinero, lsf?, de aquí a un mes la tasa de inte

rés lejos de aumentar ser:i menor, la expectativa no se cumpli6 porque hicimos que no 

se cumpliera lvcrdad'l, lc6mo la ven?, lqué ganamos? 

A: Un alumno dice: Perdimos. 
AS: Rien. 

,.;, lSe puede ganar en márgenes mayores o menores a los esperados? 
-Profesor: Aquf la expectativa no· se cumpli6 porque la tasa de interés bajo. 

A: Un alumno dice: Bueno es que si no hacemos eso no ganamos. 
Profesor: tOué ganamos 1 

A: Un interés menor al esperado. 
Profesor: lQué sucede si de aquf a un mes la tasa de inter6s va a ser mis alta que la que .. 

ahora existe., lo que voy a preferir es tener dinero en forma dinero. Durante un mes 

gano porque vendi bonos a un precio menor y ahora los puedo comprar a un precio mayor 

Lgone? 

AS: Dicen: Sf. Otros alumnos se rien. 

Profesor: Señalando a una alumna lo dice: l.De qu6 te ~ies compañera? 

A: Un alumno dice: Para hacerla subir en conju.nto c6mo le harfamos. 
Profeaor: En una oocledad uno opina (CrUlca 1) y otro (CrSflca 11), Lde qué depende? De. 

la fuerza de las opinionesOO que se debe elevar o de la fuerza de los que creen que d!, 

be t:Jajar. Si ustedes creen que 1 a tasa de t nterés en abril· sera de 200\. comprarf an 

d61ares o lo meterfan a CfTES •. 
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Cráfi ca 1 Gráfica 

M M Qb 

A: Un' alumno dice: Comprarfa dólares. 
Profe&or: lPor qu6 va a &ubir? Por quli bajaron las ta&as de interlis. El Estado sigue sin 

ofrecer una tasa de interés elevada porque t;ene compromisos en el exterior. Si es

pero obtener uo incremento en la tasa de fnter6s ahora quiero tener mis ahorros en 

dinero, en pesos o d61ares, porque una tasa de interés tan elevada al,tera ·los pre'" 

efes en México y aumenta la relaci6n con Estados Unidos pudiéndose probocar una dev.! 

luacfón. Ahorita compro d61ares, suben en un· mes las tasas de interés, vendo los d~ 
lares despufSs de la devaluacf6n y compro bonos con la tasa efe. interés elevada. Pero 

esto funcionaria sobre la base de lo que apuntemos de lo que va a :ocurr'tr.' Pero, .... 

. nos podemos equivoca~ porque puede ser que en abril los empresarios d;ccn al gorro 

"El pacto" cae la tasa de i.nterés, no venden dólares y perderfamos todo. tSaben 

quién controla la venta de d61ares. en México? El Banco de México •. Hay dos tipos de 

cambio libre y controlado. Si el Banco de México quiere no le vende d6lares a nadie. 

pueden entonces comprarse en el mercado negro. 

A: Un alumno dice: Los braceros tienen dólares. 
Profesor: Estos tienen que venir y cambiarlos por.pesos, son unos cuantos un 30% del ingre

so, el que gana más e:. el gobierno un 70~. 

Ai ·Un alumno pregunta: lCuáles son las e~pectativas del gobierno so
bre las tasas de interés? 

Profesor: LQuú dijo 91 gobierno?• que no se incrementarán. los. precios. Si hubiese certidu!!! 

bre no habr:i espcculacf6n. 

A: Si creemos que ahora hay un interés de mantener estable por las -
elecciones ••. 

Profesor: Entonces, cada quien compra o vende de acuerdo a su especulacf6n. Cada .qufe~ pu!. 
do hacer la m&s 1oCa de las expectativas, las que valen son las expectativas de mis 

l11na. Diez grupos financieros del Pafs piens~n que 6stos se van a ir, van 1 hacer 
que asf ocurra. compran d61ares· y habri devaluaci6n. Lo fundamental. es lo que decf
dan los que tienen el excedente no consumido, casi la mayorfa ga:.ta 100\ de s.u ingr:! 
so Lno? len qué ahorra?. no es un i-ollo democrático, es la demanda efectiva, e&o ea 

la especulact6n. 

A: Un alumno dice: ·Ahora ponga con el aumento de 3% lvan a ahorrar m.!!_ 
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cho? 

AS: Se rien. 
Profesor: La primera condición para especular es tener dinero,· con un 3% no podemos es.pocu-· 

1 ar. 

o: Se rien los alumnos. 
Profesor: El grupo financicr9 a de ser un O.OS de la población del pals, a menos que pense

mos que el gobierno va a decir son barrH sin .fondo. 

A: Dice: Lo quitan. 
Profesor: Fidcl VelSzquez va a llenar el Zócalo, los H~er~~-charros, pero saben que la si

tuación est5 dura, pero, bueno lcntonces 1, si e ~lgui en ~spera que 1 a tasa de interés 

se incremente, lpreferirfa tener dinero? ·•:··rot··, ;,,_.., .. 

LYa lo lt;yeron'l, y al revés, ldc acuerdo? 

Entonces esto eºs importante lpor qué? 

Por lo siguiente, porque la especulación tiene una gran influencia sobre ••• 

Z.QuHin estudi6 esto? Levanten la mano con confianza, le dice ·a un alumno, présteme 

su lectura, toma el libro y dice lde qué editorial es? 

o: Le contestan de Fondo de Cultura Económica.· lee ºel indice del libro 

·y dice: 
Profesor: Es el capftulo. cuatro el'incentivo para invertir, l~Snselo para poder explicarlo. 

LeSnlo y vemos ya todo el modelo completO. 

lOe acuerdo?, y ahf terminamos con el modelo de Keynos. 

o: Recoge sus cosas y se encamina hacia la puerta diciendo: 
Profesor: Si alguien tie·n~ dinero seguramente piensan, pero esto e& terrible. hay que tener 

muy poca conciencia social para especular. 

AS: 

20:25 

Se rien todos los alumnos. 
Horas. Termina la clase. 
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19;10 Horas. Empieza la clase. Están quince alumnos y el profesor. 
Profesor': Terminamos la tasa de interés de Keynes y después un resumen;y después una revi- .. 

s~ón del capitulo 24,que es ,donde Keynes intenta hacer, desde el punto de vista so

cial, lo que llama filosoffa social, que está contenido en el estudio de la tasa· 

de interés y el dinero. 

19:15 

La tasa de inter6s,nosotros 1 legamos a la conclusión de (¡ue en el planteamiento de -

Kcynes la preferencia de la liquidez está dada por tres elementos y la oferta monet,!! 

ria está controlada por el gobierno, por el Banco de México que nos permite determi

nar una ta~a d~ interés de equilibrio. 

M 

Horas. Llegan dos alumnos. 

. (Precaución, cspeculaci6n, 
gastos). 

Pro.fesor: La tasa de interés depende del estado de las expectativas a futuro. esto significa 
que el nivel futuro de la tasa.de interés tiene un elemento especulativo que. tiene 
que ver con la inseguridad respecto a lo que pasar:i en el futuro. Cuando existen ca~ 
bfos en las expectativa& hay un desplazamiento de la curva de preferencia por la li

quidez. 

19:17 Horas. Llegan dos alumnos. 
Profeoar: Si la tasa de fnter6s en el futuro va a aer mas alta ¿qui pasa con la curva? 

A• Un alumno dice: Se modifica. 
Profesor: Hacia la derecha' y hacia arriba. Esto supone dadas laa expectativas. af latas ca!!? 

bf.10, si la optni6n mayoritaria .de la gente fuese.que la tasa de tnter6s sera mayor -
ae da el desplazamiento de la curva a la. derecha y hacia arriba. 

19:20 Horas. Llega otro alumno. 
Profesor: A las mismas tasar..de inter6s demando una cantidad de bonos para venderlos cuando 

loa bonos bajen. Este der.plazamfento implica un .cambio de expectativas alsfr..ta. Pº!. 
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que partimos de que se elevará. V a la inversa si la expectativa es que 1a t.1sil de 

interés será m5s baja se mueve \ll curva al contrario de miln~ra bajistll. 

Dado 
0

un estado ·de expectativas obtenemos la tasa de int_erés de equilibrio. La con

clusi6n es que la tasa de interés de equilibrio es la que nos iguala la ofcrtt1 y lil 

demanda ·de dinero, esto es muy .importante en el pl.:1ntcamiento kcyncsiano, porquo en 

los neoclásicos se da la igualación de la ofcrta·y la dcm<1nda por el ahorro. 

ioe qué?, ty para qué se demanda ahorrar? 

A: Un alumno dice: Para invertir.· 

Profesor: Esta es la curva de oferta de la inversi6n •. , P,ar~. llls pc~clásicos el ingreso me

nos el consumó es igual a ahorro y el ahorro es igual a la invcr::.i.ón, porque para -

los ncoclSsicos todo lo que no se cons~me se ahoi-ra. 

19:22 Horas. Llegan cuatro alumnos. 
Profesor: Keyncs dice,. todo lo que no se consume se invierte, por un lado la tasa de interés 

la determina la demanda de dinero y la curva de eficiencia marginal. Es también la 

curva de demanda de inversión, entonces, lhasta dónde se lleva. la inversión? Hasta 

donde la tasa de inversi6n es igual a la tasa de interés. 

:~ 
L 

o 

H o 'o 

19:24 Horas. Llega un alumno. 
Profesor: l.Qué es lo que tenemos? Ai principio velamosº que en el planteamiento keynesiano. 

le 

Co 

Yo 

Sabemos· ademSs que el consumo depende Ldc quA? 

'" Un alumno dice: Del ingreso. 

y 

C-= a+by 

ye C+I= Demanda efec
tiva. 

Profesor: Bueno en primer lugar sabemos que los empresarios para dar empleo real Izan expe.E. 

tativas acerca de lo que va a hacer el ingre&o C m: y 

19125 Horas. Sale una alumna del sal6n. 
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A: Un alumno dice: Wel ingreso depende el consumo? 

Profesor: Una parte del ingreso va a ser para el consumo. e ::: vy, v menor a 1. Por lo -

tanto, el con::.umo queda d~finido· por el i·ngreso. 

19:26 Horas. Regresa 1 a a 1 urnna que sa 1 i ó anteriormente. 

Profesor: Si nosotros graficamos no es imaginable que una sociedüd no consuma, el consumo 

tiene una pendiente menor de 45 grados. 

1-c 

Co 

Yo 

Para que este ingreso se m~ntenga lqué debe ocurrir? 

Cuando el ingreso es cc~o es lo mismo que A. 

A: Dice: ?Que la diferencia que hay de Yo-A sea? 
Profesor: Exact11mente lcómo se dcf i ne· eso? 

A: Es la inversi6n. 

L 

Prof~sor: 5610 sf este ingreso scr:i de equili·b·ri'o si se ha podido r~alfzar todo lo produci

do en bt'enes de consumo y en bienes de producción. aquf las expectativas de los cm-

presarios se han cumplido. El problema e& que ·las expectativas· de los empresarios -

pueden no cumplirse. La diferencia de Co a A puede ser mayor que lo que se puede i.!! 

vertir. 
La Curva de demanda b~jista. esto implica que la tllsa de interés no fue 10~. sino 

fue menor. por lo tanto. interés ~enor a 1. pero si la tasa de interés es de 6"6 la 

curva de demanda. entonces. la inversión realizada fue de O a 1 a 11. lo que signifi 

ca que de O a 11 resul t6: 1 .. mayor que A. Entonces este ni ve 1 de ingreso no es de 

equflfbrfo porque se produjo mSs o menos cero de los bienes que se est3n demandando. 

A1 Un alumno dice: no se vendi6 lo que se produjo. 

Profesor: Al revés. los productores produjeron hasta aquí. necesitaba que se demandara lo 

. que se produjo tsf7 

A1 Dfce: Aja. 

Profesor: Sf.n embargo. se demandan bienes de i;!lpftal .hasta. el punto de la tasa de fnterE.s -
marginal, 

19,30· Horas. llega un alumno. 
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o 

Profesor: Si _en el proceso ccon6mico de un año, que es en donde se miden estas variables hu

biera ocurrido una expectativa al si sta se modif i carian ·1 as curvas hacia arriba. 

Este no serta el proceso de equilibrio, la producción excede a la demanda, hdy una -

tendencia a la disminuci6n de la producción de bienes. lCon los inventarios qut! pas~ 

rf a? 

A: Un alumno dice: Se va arriba. 
Profesor: Esto les indica que deben disminuir la producci6n. Si las expectativas se cumplen 

ser~ porque los capitalistas decidieron invertir hasta este nivel O a 16-- ="ACo, P!:. 

ro nadie garantiza que las expectativas se cumplan. Lo que se demanda depende de la 

tasa de interés y de la pr'oducción marginal. 

1B:36 Horas. Llega un alumno. 
Profesor: El nivel de equilibrio del producto, que· es una cualidad; es un nivel de equiH-

brio que no necesariamente es el de pleno empleo de la fuerza de trabajo. Los sala-

rios vi gentes harSn que cxi sta desempleados i nvol untari os, s61o se va a producir h.Js

ta el punto, supongamos que el nivel de pleno empleo sea V1 .. Yo, es el nivel de em

pleo de equilibrio porque todo lo que se produce se vendC. Hay desempleo, el sistema 

por st mismo no tiene ningOn mecanismo que. asegure que se llega al pleno empleo, no .. 

es este el nivel de equilibrio dado el nivel de inversión. Keynes dir:i entre m¿¡s de

sarrollado es un pafs lc6mo tenderS a ser la propensi6n al cons.umo1, entro menor es 

la pendiente de la curva es mSs baj·a, l.por qué razones? 

19:41 Horas. Llega un alumno. 
A: Dice: Por mucho que consuma ésta· serli menor dado su ingreso. 

Profesor: Claro, en un patr. rico, cada vez se destina menor al consumo, el _gaSto de los ri

cos es el 10\ 1 el consumo del pobre por menos que gaste es el 100't de su ingres.o. 

AS: Varios alumnos se rien. 
Profe&or: lmagtnense ustedes que mientras m5s rico sea un pah lo que se incrementa. lPor 

qu6 raz6n la curva de demanda de un pafs rico es m~s baja? 

Porque en un pafs rico cada vei. es m~s diftcil la inverst6n por la tas.a de ganancia, 

comParados con el capital (¡ue r.e tiene reditúan una tasa de ganancia alta, para Key

nea. a mayor cantidad de maquinaria m:ís productos y er.to afecta el precio Lc6mo? 
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A: Un alumno dice: Bajan. 
Profesor: Y csto>l.qué afccta?,lü eficiencia marginal del capital tiende ü 11umcntar los bienc:; 

de c11pital y produce menor cfici~ncia múrginal del c.Jpit.11. Entre má!. m.:iquinari.:i,cl 

producir máquinas afecta iqut!? el precio. La tendencia es que cxistü un equilibrio 

de la dcmand11 efectiva, pero con cada vez m5s desemplCo. Entonces lqué es lo que 

ocurre? Que a pesar de la escuela neocliisica Kcyncs hücc una críticcl a sus. plantea

mientos. El sistema capitalista no es cap.u. de dar pleno empleo. 

o: La clase es interrumpida porque.van a dar una información, le dicen 
al profeosr me permite dar una información, y el contesta -pasen-. 
Entran cuatro alumnos, dos reparten volantes, uno observa, .otro in-. 
vita a una conferenci.a ·para coordinar la organiz.ación de alumnos 'P-ª.> 
ra el congreso local, dicen que se van a publicar en unos cuadernos 
llamados "Reconversión Educativa", los trabajos de los alumnos que 
quieran llevarlos. En la conferencia va a estar Olaf Fuente y Ale-

. jandro Alvarez. Informan que la constitución de la comisión que hay 
no es resolutiva, !lUe está formada por 11 alumnos del turno matuti
no y 12.alumnos del turno vespertino elegidos en asamblea e invitan 
al grupo a que nombren ·a un representante para llevar la informa
ción del grupo. Dicen que el congreso no·tiene que ser cúpula sino 
de las bases de esta facultad,' pese a que se di ce que es muy po 11 tj_ 
zada necesita participar. Se despiden y dan las gracias al profe-
sor, el profesor contesta -de nada- • 

. Profesor: ~a tendencia del capitalismo es producir mayores niveles de desocupación. De todo 

esto Keynes obtiene uña informacipn que es importante, la participaci6n del Estado ·pa-. 

ra lograr que la invcrsi6n se acerque al nivel de pleno empleo, éste es un problema -

polftico soc~al. 
De aht que sea fundamental la participaci6n del gobierno con. su pol ftica econ6mica. 

Podemos decir que es muy claro que uno de los. factores muy importantes es el precio .. 

del dinero igual a la tas.a de interés. Desde el punto de vista de Keynes quien seña

la: Primero declara que no es comunista ni socialista. El die.e que está atrinchera

do del lado de la burguesfa, segundo e& claro que los planteamientos de Keynes se dan 

en dos tipos de fracciones. El capital financiero especulativo lqui~nes son en Méxi

co los dueños do la Banca hasta 82 y los m.fsmos después de 82? 

AS1 Se r.ien ·varios alumnos. 
Prof~sor: En un determinado momento se convierten en especuladores dedicando el excedente a 

la esfera especulativa. Ese capital financiero cuando se desata como en M&xico, .pr.2_ 

duce el incremento de la tasa de interés, sc .. demandan dólares y pesos. Esto en Key

nes significa que atenta co.ntra la otra fracci6n de la burguesf'a. La burguesf'a ren

tista mfsrña que en el siglo XIX ·Ricardo co.mbati6, ésta traba el desarrollo del capt-

...... 
·~ ... ·~!-". 
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ta 1 i smo porque hny que pagar 1 a renta. 

El capit<il productivo mediano no tiene. acceso i!l mercado financiero, é~tos son unos 

cu.:intos. 

Keynes ataca y crítica al capital financiero y est5 a f11vor del capital productivo y 

dice que el Estado tiene que. regular ésto. 

19:50 Horas. Sale un alumno del salón. 
Profesor: lCómo ve Kcynes la in°tcrvenci6n del Estado? Claro, después de .Ricnrdo vino Marx 

y demostró que el problema de .1 a renta tcni a su explicación en la i nvcrs i ón de 1 a -

agricultura, extrae plusvalfa en el campo para pagar ·la renta, esto entre paréntesis. 

C a Al 

C a 1 = Inversión. 

o Mg Cxl 

e 

M o ·1 Producto V 

El Estado tiene una pal ftica monetaria que puede modificar la tasa 'de interés, y, una 

poHtica fiscal que pueda hacer modificactoncs ,en impuestos y gastos. Los dos deben 

ser usados. 

Un modelo teórico tiene una pol itica de Estado. Hay algunos modelos que dicen que el 
0 Es.tado no debe intervenir, los m:is ortodoxos. El gobicrnO mexicano tiene una inter

vención en la economta, porque fija salari~s. y tasas de interés. Existen varios ti

pos de intervención del Estado, la intervención directa o indirecta en la economfa. 

lndf recta. 
Analicemos la poHtica monetaria keynesiana. El es enemigo de tomar como centro la -

polftica monetaria del Estado. 

La pregunta para ustedes es: lSi que.remos. llegar al pleno empleo, qul! hacemos con la 

tasa de i ntergs 1 

,., Un alumno dice: Disminuir la tasa de interés. 
Profeaor: LCómol 

AS: Aumentando la oferta monetaria.· 
Profe1or: Aht tenemos una disminuci6n de la tasa de inter6s para qug la querrfamos • 

. "' Para que aumente la inversión. 
Profeaor: Y por lo tanto hay mayores nivele& de ingreso y mayor empleo. 
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A: Otro alumno dice: Siempre y cuando no se modifiquen las expectati
vas. 

Profcs.or: l.Cuál~s cxpt'ctat..ivas? Eso es cierto, ;.quC expcctüti,v1.1s ::.e pueden rnC1di f iciJI', l.c~-. 

pccul ar cómo? 

A: Responde: Retirar dinero de la circul~ci5n, invertir en dólares. 

Profesor: Es decir, incremento la curva de demanda de liquidez, si sube, la tas.:t de iriterés 

no baja se queda en equilibrio. Porque habriu más demandc1 de pesos y dólares, pofquu 

especula que la tasa de interés aumenta la curva de demanda y de dinero hacia arriba, 

que son los que tienen el poder alsista, estos 'dólares para ·el pa~s significa que la 

tasa de interés no puede mantenerse abajo de la··inversión, se queda igual y por lo ~-

tanto el empleo queda igual, es decir hay desempleo ....... .. 

La especulación do dinero es i ndepcndicnte al.gobierno. y esto impide, que como en nuc.§_ 

tra economla, supongamos que se hace un pacto. 

AS: Varios alumnos se rien. 
Profesor; No hay dólares en efecto, la tasa de interés baja, la inversión \Jumenta, aumenta 

el ingrci:.o y aumenta el empleo, pero la curva de eficicnci.LI marginal del' capital cst:i 

gobcrnilda por expectativas, esto se incrementa s.icmpre y cuando no; disminuya dcmasi.;¡

po lo tasa de i ntoréS. 

19:59 Horas. Sale un alumno. 
Profesor: lDe qué depende la curva de cfictenciit ele capital? Es el conjunto d~ puntos que 

asegura la iguald.:sd entre el rendimiento actual y el precio de oferta. 

Sup6ngasc que dentro de ese pacto se dice: los precios no se van a movcr,habrá, infl!. 

ci6n de 3\ heredada. Desde el primero de marzo hasta el 3l los salarios se incremen

tan en 3,, por lo tanto,.se hizo el ridiculO al decir que la tas.a de interés era del 

O\. 

As: Varios alumnos se rien. · 
Profes.or: l.Qué tiende a pasar a los rendimientos? 1 los salarios se incremcnt,1n 3%, !qué ocu

rre con los rendimientos"?,. los costos del capitalista $C elevan en •• # 

A: Un alumno dice: En tres por ciento. 
Profesor: Por lo tanto la inyersf6n baja,. los rendimientos caen, dis.minuye la eficiencia mar. 

ginal del capital, aCin suponiendo que se puede bajar la tasa de interés dcbcrfa supo"' 

nerfic que la eficiencia marginill del capital no se modifique. Entonces. nos vamos a -

aproidmar a un plc110 empleo. 

AS: Varios alumnos dicen: St. 
Profesor: No necesariamente. puede ocuf.rtr que cambie, si se acerca a O el nivel de inver .. .. 

s.i6n esto signifiCa un fngrcs.o menor lo que está m:is alejado del pleno empleo. Cat11 .. ... 

bia rm las cdsis cuando hay rcdistribuci6n del tngre&o lqué significa que el &alario 

de 1982 8$ mayor que el de 1986 debido a la rcdi&tribuci6n del ingreso de los obrero& 

hacia lo$ capital hta&., se les quita el ingreso a los. que ca&i todo to consu"!en y 50 
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1 e5 da a 1 os que ti cnen propensión i!l consumo O, 1 a tcndcnci a d-cl con5umo. es ;:1 O. 

liay que US<lr la politica económica basa~a· en lr1 ríoHticcJ fiscill, crear impuestos 

los ricos y quitándole impuestos a los pobres, pi.ir.1 que se.:J el gobierno quien cun::.u

ma e invicrtD, lse dan cuent<l'/ 

Kcynes no contüba con el capitül fin.Jnciero, que .Junquc el gobierno toma estas medi

da~ más fác i 1 mente rcü 1 izan sus cspecul aci enes. Ustedes podrán ver qu:. 1 a pol iti ca 

Cconómica de México cst:i alejada del planteamiento keynes~iano, 

A: Un alumno dice, si hace· esta política fiscal el gobierno es más na

cionalista, entonces el capital fiscal.saca del país su dinero. 
Profesor: No necesariamente, hay impuestos que graban la riqueza no la g.:lnt:1ncia, por ejemplo 

terrenos, autos, joyas los que se comPran en.d61arcs .• 

A: Un alumno dice: Si soy capitalista, para mí todo es ingreso. 
Profesor: No tod'o es ingreso, las ganancias sí. 

\\ ll 
l 11 1 1 11 · \ 17 Riqueza 

' Sobre esta riqueza se pone el impuesto que no aumenta la riqueza, la riqueza en gasto, 

o sea en el consumo capitalista o en la inversión para obtener ganancias. Si pones -

un puesto en ganancias ésto si desalienta la inversión. 

Si pensamos encontrar estos mecanismos, si prefieren estructurar aún cuando aseguren 

su tasa de ganancia es por cuesti oncs pol it f cas. Entonces qui ere decir que hay um1 

&i'tuaci6n complicada para el pleno empleo, hay una imposi bi lid ad pol itica, no cicntt

flca. 

Estamos hablando de. la economfa y una parte de ella es la política. No todos los im

puestos atentan a la tasa de ganancia, y sin embargo, hay especulación por oposición 

de los capitalsitas a la participación del Estado por ejemplo en CONASUPO, Petróleos, 

Tclt;fonos, etc. 

El jueves tenemos otra sesi6n. 

AS: Varios a 1 umnos dicen: Sf. 

Profesor: Necesitamos dos sesiones o mtis que no sean viernes o s5bado, que les parece si s.c

guimos la próxima semana. 

AS: Varios alumnos dicen: SL 
Profesor: Van a tener que leer. Escribe la ficha del libro. 
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A: Un alumno dice: Lo vamos a ver todo el jueves. 
Profesor: ?fo, yo creo que en dos ~esiones. C.on todü l~i sem.:ina tcrmin.:J~o5, nos fultan dos 

cln!ic~s que uct.tcdcs no vinieron o que no vine yo. 

20:1s Horas. Termina la clase. 



TEORlA.ECONOMlA ill. 
lera. Sesión. 
Grupo 6. 

1:12 Horas. Llega el profesor. 
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Comenta con los alumnos sobre el examen, dice: "Hubo exámenes que 

son citas textuales. 
7:1S Llegan dos alumnos. 

Profesor: No se .trata de justificar, sino de que aprendan. En la Prepa, ur: ?r~fcsor pre

guñtó lcuánto quieres de c:al'ificación? , le hubiera dicho :t. con eso cu::iplía yo. 

A: lCuando serfo el otro examen? 
Profesor: Fijemos la fecha. 

7:17 Horas. Entran dos alumnos. 

AS: Proponen que sea después del 24 de marzo. 
Profesor: lCu:indo es 1 a Semana Santa? 

AS: Contestan el 2 de abril. 
Profesor: lQué fecha proponen? 

AS: El 28. 
AS: l C6mo es tuvo e 1 examen? 

PrPfesor: Regular pero en general no hay muchos repro.bados. Los exlimenes, eran citas tex

tual es. 
l.Cu:indo es la fecha del examen'? Como fecha tentativa que sea el 28. 

o: Entran dos a 1 umnos. 
Pr0fer.or: tQué proponen'? Z.Cu:indo regresamos? 

AS: El 11 de abri 1. 
Pr~fesor: Que sea el marte& 12, salón 211. 

o: Entran dos alumnos. 
Profesor: l.Esta bien esa fecha? 

AS: St. • 
Profesor: Los note muy titubca!ltes en el examen. 

o: Lee las· calificaciones del examen·. 

1120 Llegan dos alumnos y se sale uno. 
ASi lQul! significa 8+ 6 8-? 

Profesor: Esto depende del segundo examen. 

A: lC6mo vas a evaluar? 
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Profc:;or: Por la t1mdcncia, no puedo evalu~1r por_ lo~ !Jrupo::;, ya qut'.!' cad.J grupo tiene :;u5 -

part i cul ari dadc::;. 

lOui('n no est<J de aclicrdo r:on su::. ct1lificricionc!i? 

o: No contestan los alumnos. 
Profesor: Tienen problemris de red.J~ción. 

o: Llegan tres alumnos. 
Profesor: Hay muchils S, y eso me hace pensar. Las participaciones fueron clan1s. 

l..Cuál fue el error? -t 

Es fundilmcntal l
1
a investigación. Tienen la opción de present<lí otro examen, en el -

que respondan por la primera y segunda parte. 

Lo importante es el análisis. 

No me gustaron los exámenes. 

Tienen que prcparársc, ya que si no tendrán que trabajar como subterráneo. 

AS: i En el metro! 
A: Le pregunta al profesor: lEn dónde trabajas? 

Profesor: En la bolsa de valores. Y sólo hay economistas de escuela~ particulares. 

El Economista de la UMAM ha ganado cspaci os en el sector público, pero no en c,l scc-

tor privado, 

Me caen gordos los· niños bi.en y las niñas. Yo confío en el Economista unh.·l·r~dturio. 

Lo que hLiy que hacer C:!S estudiar y estudiar mucho. 

Deben estudiar más, ser t:1utodidáctas. 

l.Oué dice Shumpcter., del empresario? 

o: No contestan los alumnos. 
A: lQui€n es Shumpeter? · 
o: Rien los alumnos. 

Profesor: 1.No 1 o conocen? 

o: No contestan los alumnos. 
A: Disculpe profesor pero no lo conozco. 

Profesor: Vieron a la Penrosc. 

AS: No. 
Profesor: En la teoría tradicional, no hay elementos tradicionales. 

Ustedes deben ser los clnpresarios. la competencia es fuerte. MUcha la materia prima. 

A: Para entrar a la bolsa de valores; a ti te ayudaron, ya que todo tr~ 
bajo se obtiene con recomendación. 

o: Llegan.dos alumnos. 
Profe1or: So tiene que demostrar·. que· esta Facut tad puede abrir espacios. 

A: Cuando vas a pedir trabajo, dicen que no quieren gr.illos. Ni siqui~ 

ra nos dan oportunidad para abrir espacios. 
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Profec.or: Yo,cn lo p.:irticltlar, no he tenido problema p.:ira entrar a triihnjar. Hay muchos -

aspJJctos par.:i aprender. Es un c .... orto si son muy m<.irxi :;;t.:is, muy ortocll1>.os. ·El m¡u·

xü.mo es ir1port.:intc. 

A: Pero· eso no nos da de comer. 
Profesor: La oferta de moneda global. Lil macrocconomfa es muy importante. El acelerador 

y = 
1 = y 

1.Qué es el principio de la ilceleraci6n, 

o: No contestan los alumnos. 
Profesor: Seguimos en el vacto. 2.Por qué se da lil acclcraci6n1 

O: Nad1 e con tes ta. 
Profesor: Un elemento es la eficacia marginal del capital. LPor qué? 

o: Nadie contesta. 
Profesor: Es un· elemento detonador en la Economla, pero (¡uc depende de la t.Jsa de intcré:;-. 

La eficacia marginal del capital. El consumo aumenta si nuestro ingreso !>e incrcme11-

ta, y ante el incremento del ingreso se incrementa el consumo en dcte1·minada ma9nit.ucl. 

y = 1 

1 = y 

El incremento del consumo igual aumenta porque. la demanda se incrementa, lOué md:. p~ 

sa? 

Se. incrementa el empleo, ~sto es sobre el principio del multiplicador. Se incrementa 
el consumo, la demanda, la inve.rsi6n. 'Hay que romper con el f!iito del' dólar, Se in·

crcmcnta la demanda, su capacidad productiva no da más, esto impide en el corto plazo 

incrementar su producci6n. Accleraci6n total de capacidad prodUctiva. lOué pasa con 

. esto? 

El precio tenderla a subir y esto nos lleva al pleno empleo. 

o: No contestan los alumnos. 
Profesor: Pero podríamos pensar que esto no sucede. El mecanismo de los precios se incrc-

menta. No se puede incrementar la capacf dad. Este supuesto, se cancel a por 1 a com"" 

potencia internacional, que hace que mantengan los precios. lQué va a pasar si se -

mantienen los precios? 

O: No contestan los alumnos . 
. Profesor: Ejemplo: 3 1 000,000 m~quinas 

60 

60 unl dades. 

Incremento de la demanda ·en S'-. La relaci~n capital productivo es unitario. Para C!!. 
da unidad 

0

dc insumo. !Cu:intas produciml"s'l lCu:into .vale una m5quina? 3'~00 1 000_ m~q. 

60 

LQué porcentaje es 500 de 3 '000,0001 

A: Es el 1.6%. 
Profesor: Les gust6. Pero como rcquer.tmos tres m:iquinas e!. 1 .6\ x 3 = 4.8 !Aqut qu6 suc!!_ 
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de? Que el incremento de tres unidades del 5~ nos trajo un incrr.mcnto' del 4.8% l.'.'n 

las máquinas. El 5% se fue e1l 10~..;, entonccr.. serian seis mdquinas adicionales. Un .J.,!! 

mt!nto de 1 a demanda i 11crcment:~ la i nvcr::. i 6n. 

Tenemos 3'000,000 60 

30 

El 'efecto que el consumo jala a la aceleración. Se ti¿ne que ver la eficacia m.:irgi

nal. Ante un incremento del 109n, tenemos un incremento de 4.B~, vamos a decir B.6~ -. 

aumento de la inversión, y entonces tenemos un efecto de aceleraci6n. 

3•000,000 

100,000 

1.6% X ~ 

60 X 1 ,000 ~ 60 ,000 

S'o 10% 

4.8\ X 8,8'o 

A: H,000.00 seria el acelerador? 
Profesor: 300 1000 = 10% hay un efecto de aceleración si se incrcmc.nta la demanda, se incr~ 

3'000,000 

menta su i nvcrsi 6n. Aunque ~u i nvcrsi 6n sea superior .Y aUtomáti camcnte qui eras capilcl 

dad ociosa, esto no es más que el principio de la aceleración. El &upuesto '1cl tope, 

se rompi6, pero as.í debe ser. 

A: El princi,Pio de aceleración, es que al incremento de la demanda va un 
incremento proporcional de la inversió°n, tendríamo? que aumentar la -
oferta. 

Profc~or: Ante un incremento de la dcmnnda, hay que incrementar la i~versi6n. En este scnti 
do, se incrementa la capacidad productivn y queda capacidad ociosa. 

LCu51es son las mermas de la demanda? 

o:, ·No contestan 1 os a 1 uinnos. 
Profesor: Que la dcman~a es previsible, no se puede medir. 

IQuo no exista capacidad instalada!' 

8:32 Lee una cita d~l libro de Zamora y da por terminada la clase. 



TEORIA ECONOMICA 111. 
2da. Sesión. 
Grupo 6. 

1:00 No ha llegado el profes.or. 

W) 

Permanecen algunos alumnos de la clase anterior y hay diez alumnos -
de esta clase. 

7:25 Llega el profesor y tres· alumnos. 
Profesor: lEstudi aron? 

O: Una alumna dice: Si. Los demás permanecen en silencio. 
El profesor ~e dirige a un alumno y.le .dice: R~gala~e un cigarro. 

El alumno se lo da. 
Profesor: lQué novedades hay? 

A: Enviamos un escrito a la ·coordinación solicitando que continue el 
profesor el próximo semestre. 

7:2B Entran tres alumnas. 
Profesor: No estoy asig.nado en lii planta para el otro semestre. 

LOué noticias hay? 

o: No contestan los alumnos. 
PrOfcsor; lleyeron el peri6dico? 

o: No contestan los alumnos. 
Profesor: lleyeron el peri6dico? 

A: Las tasas de interés bajaron para apoyar el pacto. 
Profesor: !En cu:into baj6 1 a tasa de i ntcrés? 

A: En 8%. 
Profesor: lQué. otra cosa hay en el aspecto econ5mfco? LEO enero y febrero se increment6 la 

lnflacl6n7 

A: No se incrementará la inflación, esto lo expuso el Presidente. 
Profesor: · lQué son los ingresos ordinarios? 

"' 'l.mpuestos. 
Profesor: Tenemos que son los ingresos primarios· del gobierno •. Derechos, productos y apro

vcchami en tos. 

A: Son medidas para abar!ltar. los costos. 
El resultado del pacto ha ayudado a la disminución de la inflación. 
Se han mejorado ·1as finanzas públicas, se ha reduciifo la inflación. 



Los acuerdos del pacto son: 

l. Suspender el aumento de preci_os en el" mes de 111arzo. 

2. El aumento del salario del 33. 

j, Mantener el precio de los productos agrlcolas. 

7:.35 Llega un alumno. 

Profesor~ Si cumplimos la tasa de inflación se reducirá al 2~. 

A: Se está pasando a la segunda fase del pacto. 

Profesor: !Qué opinan? 

o: No contestan los alumnos. 

Profesor: l.Es un plan de choque? lQué opirian los marxistas? 

o: No con tes tan 1 os a 1 umnos. 

Llegan cios aTumnos . 

. se sienta el profesor en el escritorio, está fumando. 

Profeso'r: tCuál es la teoría que &ustenta esto? 

o: No con tes tan 1 os a 1 umnos. 

Entran cuatro alumnos. 

Profesor: l.Qué rc1aci6n hay de esto con el marxismo? 

o: No con tes tan 1 os a 1 umnos. 

Profesor: l.Qué rclaci6n hay con el gasto público en estos momentos? 

O¡ No con tes tan l. os a 1 umnos. 

Profesor: Si no haya capaci dc:id ociosa , !qué sucede? 

A; Hay aumento de precios. 
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Profesor: Por eso se di ce que esto está en cri sf s, 1 a teori a neoclásica y 1 a teoría monci:a

. rista. Los neoclásicos hablan de un equilibrio. Se incrementa la capacidad product! 

va. se incrementan los precios. disminuye el mercado. lPor qué se pretende mantener 

lo$ precios de los factores? 

o: No cantes tan 1 os a 1 umnos: 

Profesor: La dfsminuci6n del déficit• el incremento del ingreso. El incremento de los pre

cios de los bienes y servicios de gobierno. Esto nos habla de la concepci6n ncocl:ts! 

ca. Adem:is de no eniitir ci.rculante. El PIB como regalfa no puede crecer. la di-smi

nuci6n de las ta&as de interés es el reflejo de. la inflaci6n no hist6rica. 

Ahora se utilizan cifras estimadas. Esto se hace con la necesidad de disminuir el d! 

ffcit. 

7:~s Llegan dos alumnos. 

A: lPor que en. estos momentos· los capitales es tan .subiendo? 

Profesor: No se, podrfa plantearse qu? éstos suben por la especulaci6n. 

o: Sale una alumna.· 



Profcs,or: Un activo es similar a un pílgaré, 

o: Entra un a 1 umno. 
PrOfcsor: Se me hace chusco lo dci nnuncio de. que bajan lo:; 1·e!1dimicntos. 

La inflaci6n está bajando, si o no. 
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A quienes les creemos, il los mocntaristas, neoclásicos. el marxismo 

ses, inflación= impuestos progresivos a las clasCs marginales, 
lucha de el!!_ 

O: No contestan los alumnos. 
Profesor: La invcrsi6n no se está ihcrementand~. 

La alternativa es, incremento en el ingreso P~C~ .un ~n~ri.:i~en~o en la inversi6n, 

La apertura en el mercado externo es un plan de 
0

choque. OtrOs ele~cntos de la dismi

nución de la tasa de interés es el tipo de cambio' ~ijo, y sólo faltarla una moneda º!!. 
dcxada. 

El sustento de la teorta est.!i en contradicción •. Lo.que .. sc;pretende es seguir justi

ficando esta situaci6n. 

Esperemos que este gradualismo de resultado, y si no,hay que esperar un plan.de choque. 

E!. un pacto prooccidental. Es muy ddistico un plan de choque. Las tasas de interés 

di smi nuycn, porque se están basando en 1 as tasas expectativas y no históricas. 

o: Llega un alumno. 
Profesor.: lEn qué nos quedaínos? 

filtros al multiplicador. 

Multiplicadores periódicos. !Cuáles eran las mermas? Los 

Los f n tros. Los fil tras. Que el consumo se utilice para 

bienes importados. lCu:iles son las mermas? 

o: No contestan los alumnos. 
Profesor: l.Qué es el mul ti pl i cador periódico? lQué hace? 

o: No contestan los alumnos. 
Profesor: El multiplicador es agrandar esa indexaci6n que tu le des, eso te va a dar mayor 

producci6n. 

O: Un grupo de estudiantes, solicita al profesor permiso para dar infor 
maci6n sobr~ el congreso universitario. Y dicen: Plantear la pro
.blemática del estudiante es necesario para establecer un diagnóstico, 
establecer un proyecto de transformación interna. Mañana se formarán 
comisiones sobre: a).- Mesas de debate.- Reconversión educativa. 

b).- Congreso universitario. 
Participarán: Javier Hernández, 

Olac Fuentes y 
Alejandro Alvarez. 

Se hace la invitación a que Economía PoHtica, proponga discusiones 
y que se lleve ahí una eyaluaci6n del semestre. 
Terminan la infor.mación con la invitación a participar. El viernes -
se sesiona. Salen del sal6n. 



s:o11 Horas. 
Profcs?r: Bueno rcgre~cmos u donde estábamos •. ¿Qué es cspirul de efectos? 

o: No contestan los alumnos. 
Profesor: lQué piensan? lQué se pretende demostrar? 

o: No contestan los alumno~. 
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Profesor: ¿Hay mecanismos, o no para sacar a la economia de una situación? Ya q,uc. no con-
te5tan me voy a fumílr otro cigarro. Habrán sus apuntes. Podemos sacar a la economía 
tSi o no? 

A: Hay distintas posiciones' para resolver estas relaciones. 
Profesor: No hablando de filosofía, la economia está estlitica. lCómo la movemos? 

o: No contestan los alumnos. 
Profesor: Si se incrementa la invcrsi6n 1 se incrementa el gasto, se incrementa el consumo,

se incrementa el empleo. Pero hay un efecto adicional, Lcuál es este? 

o: No contestan los· alumnos. 
Profesor: El multiplicador desencadena efectos secundarios de inver~ión. El multiplicador 

es el inverso de la propen5i6n marginal a ahorrar. 

O: Un alumno dice: No me queda claro. 
Profesor: Ahorro es difCrcnte a la inversi6n. lCuál es el abismo que los separa? 

o: No contestan los alumnos. 
Profesor: Si se incrementa la inversi6n, se incrementa el ingreso m:is que proporcional y se 

traducen en consumos adicional es. 

s:11 Horas. 
o: Se sienta el profesor en el escritorio. 

Profesor: Propensión a consumir, hay mejores proce~os de fnvcrsi6n, lpor qué se invf rtió? 

Ahorro e& diferente de inver&ión. El abismo. lCómo hacemos para que el ahorro se -

traduzaca en fnvcr&ión que se destina en producci6n, de las expectativas? De las ex

pectativas, de la eficacia marginal del capital. Si la eficacia marginal disminuye, -

disminuyen las expectativas. 

01 Los alumnos que están sentados en .la parte de atras están hablando -
sobre otras cosas. 

Profesor: Hay una contradfcci6n, vamos a reducir las expectativas~ lDudas? 

o: No contestan los alumnos. 
Profesor: Cuando no hay estabilidad est& en crfs,fs, en crisis el capital, y lo que sucede -

es que la eficacia marginal del capital s,e reduce. lQué pasa con las tasas de fnte-

rh? 

A• Disminuye la tasa de interés, di'sminuye la eficacia. marginal del ca
pftal. 
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Profesor: lCu.:mdo la inversión se incrementa qué pasa? 

o: No contestan los alumnos. 
Profesor: Un efecto inverso que e5 la ~celcración de la inversi6n. Las mermas que no • 
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• • ,mul ti pl i CLldor d: 1 as exportaci oncs, importaci oncs después se vera. Si exportamos 

lqué sucede?·, hay efectos multiplicadores en nuestra economia, merma el multiplica

dor, aumento de los bienes de consumo. No se destina a la economia doméstica. lQué 

pasa con la aceleración? Consumo 

Inversión 

lnvcrsi6n 

Multiplicador de consumo 

lEs cierto esto? 

"' Bafo algunos supuesto$.· 

1 nversión 
Aum~nto de consumo 

Consumo 

lnversi6n · 

Si la inversión percibe el incremento .. del .. consumo, l!ste va a hacer 
que el inversionista invierta. 

Profesor: Pues estamos pensando en algo reclproco. Si nO hay ahorro no invertimos, Si ~e

nemos un problema de ahorro lo traemos de fuera, y ya. Si se incrementa el consumo -

significa que la demanda no es.tá satisfecha. Si se incrementa el consumo, "significa 

que no hay ahorro, disminuye la inversi6n. Olviden ingresos, ahorro externo, lo pod! 

mos traer ,con rentabilidad, por abc:ijo de la eficacia marginal del capital. 

LQué le pasa a Estados Unidos·en su ahorro? 

º' No contestan los alumnos. 
8:32 Termina la clase, empiezan a salir los alumnos. 



TEORIA ECONOMICA I I I. 
lera. Sesión. 
Grupo 7. 

19:02 Están cuatro a 1 umnos esperando a 1 profesor. 
19:06 Alguien se asoma al salón, mira superficialmente y se retira. 
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19:oa Entra una alumna y dirigiéndose a un alumno dice: lSiempre veniste.? 
lllegaste a clase el otro dia?, sin esperar respuesta agrega: Bue~o 

voy. a buscar a otro compañero le vo'y a preguntar sobre la 1 ectura. 
19:10 Llega otro alumno y sal u·da. 

A: lQué paso compañero?, un ojito aqu~ lno?, ahorita vengo. 
Inmediatamente sale del sal6n. 

19:14 Entra otro alumno y muestra una tira de materias a su compañera. 
A.1 Historia vale cuatro créditos, que menso este semestre ten~a:chance 

de más créditos, hubiera· agarrado otra materia. 
A.2 Si, hasta ahora te diste cuenta. 

Inmediatamente salen del aula. 
19 120 Uega apresuradamente una compañera. busca un lugar y se sienta. 

19:22 Entra lentamente un alumno, 
lNo has visto a Amado? 

.. lA quién? 
lA Amado? 
lNo? 

una muchacha le pregunta: 

19124 Entran tres alumnos más, hasta ese momento hay nueve alumnos en el -
sa16n. distribuidos asf: 

PIZARRON 

.. 

• o 

Dos alumnos hablan sobre 1.as formas de evaluaci6n de otra materia, -
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otros dos sobre el precio de unos tenis. 
19:28. Entra otro alumno, los que hablaban sobre las formas de evaluación 

de una materia ahora hablan de ne~ocios ·y de invertir seis millones 
en u·n tipo de producto que asegure ganancia y recuperación. 

19:30 Se asoma una muchacha muy. arreglada y dos muchachos le chiflan, la 
muchacha vuelve a asomarse. 

19:31 Entra otro alumno .caminando lentamente y pregunta: ¿Qué horas son? 
otro con tes ta: 7: 30 no· tarda en 11 ega r. 

19:32 La única mujer del grupo toma sus cosas y· se va',·diciendo: hasta --
luego. e 

19:34 Salen dos alumnos más, uno de éllos dice:· Voy a ver si esU allá 
abajo, ~ ver si firmó. 

19:35 Llega la adjunta. 
AS: lVa a venir? 

AJ: Sf 
AS: Pero ya son casi .20. 

o: llegan dos alumnos más sonriendo, regresan los tres alumnos que se -
habfan salido y uno más. 
Entra apresuradamente el profesor. 

Profesor: Buenas nochc5. ahorita vengo. 

AS: Dicen Sshhh. 
o: El profesor se vuelve a mirarlos un· poco· mo-lesto. 

19:38 A esta hora en salón hay 18 a 1 umnos, un adjunto y un observador. 
o: Entra de nuevo el profesor. 

Profesor: Bueno tenemos que hacer planes de exlimenes y todo eh, a ver, un tercer examen Pª!. 

cfal el mflrcolés 16 de marzo, lles parece?, y examl!!n final •.. lcu3ndo termina el pe ... 
rfodo de ex&menes? 

T: El 25. 
Preofeaor 1 Bueno entonces 1 o hacemos e 1 23. 

A: No lo puede hacer el lunes 4. 
Profesor: LOué? 

A: El examen. 
Profesor: Para entonces ya Se acabo el período de exlimenes y ademlis es semana santa. 

o: El profesor corta el diálc;igo con el alumno y dice: 
Profesor: Bueno entonces estamos viendo algunas de ta's diferencias que hay en la Teorfa Ce-
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ne.ral con rcspE:cto a lo que se venla trabajando anteriormente. 

O: Dice esto y pone las siguientes gráficas y notas: 

Neoclásicos (Antes de Keyncs) 

Md 
El ni ve 1 de 1 os prcci os nos darf .. a 
el ingreso monetario de acuerdo a 
la teorla cuantitativa del dinero. 

Lado monetario 

19:45 Entran ·dos alumnos m~s. el profesor prosigue y :paralelamente a su ----. 
discurso va trazando gr~ficas en el pizarrón. 

Profesor: En el lado real de inversi6n y de ahorro queda determinada la tasa de intereS •. 

La demanda de fondos para invertir quedaba determinada por la productividad .margjnal 

del capital. 

A= f( il 

1.A 

Esto &e parece mucho a .la demanda marginal del capital del modelo kcynesiano. 

En el esquema ne.oclSsico se concibe a la tasa de interés como la recompensa por dejar 

de consumir, en el cruce queda definida la tasa natural de interés. 

H 

L 

lM 

.Aquf introduciendo el fen6meno de especulaci6n la tasa de interés queda determinada -
como un fen6meno estrictamente monetario. 

20100 Entra otro alumno, mientras el profesor hace una grHica. 
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A= f(y) 

Lado Real 

Profesor: Se deja de concebir al producto como algo determinado por la cantidad de recursos 

productivos. Donde se iguala 'inversión y ahorro. queda la inversi6n de equn ibrio. 

le 

Profesor: Como ustedes ven Keynes le dfó mucho vuelta a la teoría y al tipo de pol itica ce!!_ 

n6mica seguida h.3sta ese momento. 

2o:os Horas. 
01 Llegan cuatro alumnos m&s. 

Profesor: Keyne& propone el incremento del gasto público. aunque sea improductivo. ya que 

el gasto podr:i ser improductivo, pero lo que genere no. 

Hay que aumentar el gasto para estimular la producción en_ otros seCtores de la produ~ 

cfón vfa el multiplicador. Hoy en dfa se habla de inflación y se reduce el gasto pú

blico pero nadie so dli cuenta del desemplep.-

0: Un alumno levanta la mano y pregunta: 
A: lPor qué uno de los puntos del pacto fue.que bajarhn las tasas de -

interés? 
01 El profesor contesta. 

Profesor: la tasa de interés.si es alta. eso le cuesta mucho dinero al· gobierno, por la de!!_ 
da interna. 
Sal t6 una grlfica hoy por la manaña en el .Financiero, a ver si me acuerdo, era mSs o 
menos ast. 

1 nterli• de la deudo ·pú
bl l co. 
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Pagar altos intereses afecta al gasto presupuestal,por eso tienen que bajar la t_! 

sa de interé~ y por otra parte se están dando cuenta que la tasa de interés .es un ca!_ 

to finan~icro que provoca inflaci_ón. Pero no es asi como suelen pensan los monctaris 

tas •. Siempre tienen miedo de bajar la tasa de interés porque se va el capital, pero 

como ohoritil.hay muchas reservas creen que pueden bajarla. Dudo mucho que tal como 

est5 el razonc1miento actual, esten bajando la tasa para estimular la inversión priva

da eso habla sido con Keynes y antes de Keynes. 

·A: lPor qué les están dando facilidades a los compradores de dólares? 
Profesor:. Para poder atacar la inflación, si hay devaluaci6n eso serfa inflacionario. Ten-

go una amiga que tiene una papelerfa y tiene que subir los precios, los clientes le 

dicen que Si acaso no ha oido.hablar del pacto~ a lo que ella responde que si los 

provcedo~es le suben los rpecios ella no tiene m~s remedio qul! subirlos también. 

o: El profesor hace una pausa y continua. 
Profesor: Esta bien, fuga de capitales, y que nos van a ~nvadir con productos extranjeros. 

bueno, est:in 1 os neocl :isi cos antes· de Keynes y 1 a pol fti cá econ6mi ca que se recomi en .. 

da es muy diferente a la anterior. 

La sfntesis neoclásica señala. que el nivel de ingresos y la tasa de interES quedan .. 

determinadas por el lada monetario y real. 

A: A ver, ¿·10 puede repetir otra vez? 
Pr~fesor: Es decir, juntan los elementos de los dos modelos para que los dos. tengan razón. 

O: 

En. el texto de Hicks: 11Mr.- Keynes and the Classics'', no hay traducción, pero va a sa· 

lir, ustedes son la última generaci6n é¡Ue no tiene esto como 1ectura obligatoria, ahf 

se puede encontrar claro lo 'de la sintesis neocl.fisica. 

El profesor dibuja otras gr4ficas. 

.1\ \ /LM 
Como solución de un sfste .. 
ma de ecuaciones sfmul t.fi-· 
neas. 

~IS 
'--~~~-'-~~~~v 

Profesor: Vamos a ver como se construye esta &fntests • 

. 20:1s Horas. Entran dos ·alumnos, mientras tanto el profesor hace las si--
guientes gr4ficas en el pizarr6n. LM 

i ·i 

Ac f(y) 

y 
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Profesor: Veamos ahora la curva LM. 

LM 

M Ll 

M2 
Li= f(y) 

M=·M1+M2 

L¡ L2 Ml 

M1 M 

Profesor: lEntendieron lo de la sfntcsis neocl:isica7 

o: Sin esperar respuesta continua. 

Profesor: Cuando uno da clases sabe por las caras que hacen los alumnos si entendieron o no; 

a ver ldónde se perdieron? 

01 Sil ene i o· en e 1 grupo. 
El profesor termina escribiendo en el pizarrón. 
IS determina la tasa de "i" y ni.vel de "Y" 
LM determina la tasa de i y nivel de Y 

20:30 Horas. El profesor mira su re 1 oj y di ce: i Bueno! , toma sus cosas y 
··se va. 



TEORIA ECONOMICA III. 
2da. Sesión. 
Grupo 7 • 
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. 19:00 Horas. Hay un al~mno en el salón leyendo un articulo de la Jornada, 
tres minutos después, toma su periódico y se marcha. 

19:10 Llega un alumno. 
19:16 Llegan dos alumnos, uno hace bombas con chjcle buble gom, mientras -

el· otro revisa el calendario y hace c1,1entas de los exámenes que le -
faltan. 

19:22 Llegan _tres alumnos, se sientan al frente y charlan sobre los posi
bles cambios en el próximo sexenio. 

19:24 Entran dos_ alumnos y comentan: 
A. 1 lNo sabes cu fo do es e 1. exámen? 
A,2 El miércoles. 

19128 Horas. 
o: A esta hcira hay 11 alumnos en el salón, distribuidos de la siguiente· 

manera. 

PIZARRO!l 

·º 
19:30 Horas. Salen dos compañeras a comprar algunas cosas • 
. 19,31 Llega un ·alumno y pregunta sobre unas copias. 
19,40 Entran tres alumnos, una pregunta: lHace ocho dfas no vino, verdad? 
19:41 · Entran dos alumnos más. 

A.3 lQu~ paso mano, cómo estas? 

A.4 Bien. y tú. 
19,42 Llegan· cinco alumno. 

19,43 · Entra el profesor y sin más dice: 
Profesor; Bueno lo que me interesa mSs es que se aprendan la representaci6n gr:ifica de la -

afntesis n~o~l:isica. para eso vamo~ a hacer un ejercicio de ecuactone:; 5imultSneas. 



10 

15 

11 
10 

5 

o: Dice esto y anota y grafica en el pizarrón. 

100 

I= 400 - 40i 

S= -110 + 0.3 y 

200 300 400 

IS 

(DEMANDA DE INVERSION) 

500 600 I 

400 - 40 = -40 + 0.3 y 

40i + 0.3y = 1140 

t = 11 - 0.0075 

• 80 

60 
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i= 10.0 

S= f(y) 

400 500 s 

Profesor: les aviso que los matemá~icos se horrorizan de la forma en que trabajamos los ce~ 
nomistas las Matem:iticas y la forma en qu~ graficam?s, pues invertim':'s los ejes. 

o: Van entrando más alumnos a lo largo de la clase, mientras ·e1 profesor 

señala. 
Profesor: El ejercicio es para ilustrar no para hacer Matem:iticils. 

IS 

• -Pr~~e.~rr v~mis ·a4 ~ ~u~~~ üi- Y 

01 El profesor empieza a construir las gráficas con base en los valores 

dados. 



H 
H 

Ll=f(y) 

100 200 300 400 500 y 100 120 200 

L2 = ¡~g 
12 

Profesor: Depsejando i = 100 + 5 

L2 10 

8 

6 

4 

2 

Donde se· aplana es la trampa de la 1 iqutdez. 
LC6mo quedarla LH? 

L1 +L2 =H 

L:.....L. y + _lQ.Q_ = 
S (1-5) (i-5)5 

120 (t-5) 5 

(1•5) 5 

01 Un alumno cuchichea a otro. 

10 

A1 Apúrate porque eso lo borra muy rapido. 
01 El profesor continua. 

Profeaors Siempre y cuando 1a tasa de 1nter6s no sea S. 
(1•5) y+ 500 a 600 (1•5) 

01 Dos alumnos comentan en voz baja.· 
A.1 No le· entiendo. 
A.z Pregunta. 
A.1 No.· 

O: El profesor sigue en el pizarr6n. 

20 
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M 

so 60 



Profe•or: iy • 5y + 500 = 600i 3000 

;y - 600i = 5y 3500 

i ( y-600) = 5y - 3500 f actori zamo•. 

1 = 5~ ~ 3500 

y - 600 

O: Un alumno levanta la mano. 
A: .Yo no entendf como se pasa de 

º' El profesor vuelve a explicar 
Profesor: lEnti enden1 

As: Sf. 

o: Una voz perdida en e 1 sal lin. 
A: ·Lo último, no, profesor. 

arriba a ese 
el despeje. 

punto 

o, El profesor borra lo del principio y construye otra grcffica •. 
rrofesor: Bueno entonces podemos graficar LM 

20 

15 

10 

5 

100 200 400 500 600 700 

i = 11 - 0.0075 y 

= 5y • 3500 

- - 6--

1 = 7.85 

y = 423,13 

o: Hace una pausa y continúa. 

LM 

IS 

y 
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Profeaor: En realidad yo no espero que se aprendan las matemlticas con esto. solamente me 
tnteresa que lo sepan gráficamente. 
A ver cuántos qui eren que 1 o veamos con una recta. 

º' Algunos alumnos, levan'tan la mano. 
Profesor: Vamos a ver ahora un ejemplo con uria recta: 

01 El profesor va desarrollando la flirmula. 

L1 e 1/5 y 

Lz a 150 • 10 1 

L ª· L1 + L2 



(1/5 y) + (150 - 10i) 

11 120 

LM= 1 /5 y + 150 - 1 O i = 120 

10 ; - 0.2 y = 30 

IS - LM 

40i- 0.3 y "440 IS 

101- 0.2 y = 30 LM 
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Como ven ustedes este es un sistema de ecuaci oncs 1 i neal es que podemos resol ver muy 

flicf lmente. 
o: Anota los resultados de la tasa de interés y el ingreso. 

Solucf6n ·¡ = B.B~ 
y = 290.9 

o: · Después de concluido el. ejercicio, dice a los alumnos. 
Profesor: Pueden ustedes practicar en su casa para jugar .•. pero para jugar, porque esto yo 

no se los voy a pcdi r en el examen. De acuerdo. lBorro? 

AS: No. 

Profesor: lYa? 

.A•: Ya. 

o: En el inter de -la clase dos parejas se dan su tiempo para ... demos-

trarse su afecto. 
Profesor: Bucr.o, ahora, .. 

01 El profesor construye las siguientes grlificas:· 
.f 

l L------------ y 
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5=. f.(y) 

LM 

IS 

L-~~~~~~~~~~~~~~~ y 

20:21 O: Afuera el siguiente grupo empieza a chiflar pues van a· tener el.!!_ 
se. 

20:33 El profesor toma sus cosas y se va. 



TEORIA ECONOMICA 111. 
3era. Sesión. 
Grupo·7. 

19:00 E1 salón vacío. 
19:05 Entran dos alumnos. 
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19:10 Entran cuatro alumnos más, revisan los apuntes de la materia y lo e2!_ 

puesto la clase anterior. 
19:15 Entran tres alumnos y revisan también los apuntes uno se. distrae. y -

empieza a si·lbar utilizando una pluma. Sale un compañero 

19:20 Entra el alumno que habla salido. 
19:25 Llega otro alumno, hasta este momento hay 11 alumnos en el salOn -

·esperando que llegue el .profesor. 
19:35 Llegan 13 alumnos en bloque y en ese momento entra el profesor. 
19:38. El profesor empieza a trazar una serie de ejes en el pizarrón Y. pre

gunta: 
Profesor: LQué es 1 o quC va en caca coorden~da? 

IS 

1 
S• f(y) 



M 

LM 
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y 

i . 

L ....,. _________ y 

""--:;--.,.---,...,,...--,-,-...,..-.,_~y 
o: Los alumnos en coro van diciendo: interés, inversión, interés, lngr~ 

so, etc •••• y el profesor vuelve a preguntar: 
Profesor: lQué pasa si movemos las variables? · 

o: Silencio en el grupo. 
Profesor: Fijense aquf está la primera piedra que le vamos a tirar a la sfntcsis neocl:Ssica. 

Si suponemos una curva IS que pudiera permanecer estable aunque fuera un dfa, tendri! 

mos que suponer que todos estos puntos est~ri asociados a más niveles de ingreso. 

Si el nfvel del ingreso baja las expectativas sobre la tasa de ganancia son peores que· 

antes, un problema fundamental ·sobre la sfntesis neocl:isica. Sf cambia el ingresa· (V) 

cambian las expectativas, al hacer la sfntesis se deja de lado uno de los aportes de 

· Keynes sobre la.s expectativas. 

LOu6 les parece?, opiniones tme entienden a lo que· me f.efiero? 

01 Los alumnos afirman con la cabeza. Dos alumnos en voz baja comentan: 
A.1 No es cierto no le entendemos. 
A.2 Pues entonces vete a tu casa. 
01 El profesor cont'i n!ia. 

Profesor: No podemos suponer una curva .estable ••• 

o: Mientras una alumna comenta sobre el tipo que tiene el profesor. 
A1 Parece como francés o español. 

Profesor: Entonces aquf hay Otro problema importante:· Hicks no es ningOn igueyl y se d16 -
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cuenta de éste problema,como la demanda de inversión se va desplazando conforme au-

menta el ingreso (y), lo que podemos hacer es buscar unil curva IS flexible.· Al c.:im

biar la cantidad del ingreso y ya. está de nuevo en la tcoria cuantit.:itfva y en la P2. 

litica moiictaria. 

Keynes dice que esa politica monctari.a puede contrarrestarse con el papel de llls ex-·· 

pectativas y Hick~ desvirtua toda la aportación de Keynes. Fijense qué pasa si cada 

vez que aumenta el nivel de ingreso aumenta la cantidad de dinero. 

20:00 El profesor observa su reloj, queda pensativo y construye la sigui e.!!_ .. ·",_, .. 
te grlifica. 

IS. 

Profesor: la raz6n de la sfntesis neoclásica es reivindicar la teorfa monetaria porque Key

nes le df6 muy duro cuando introdujo lo de las expectativas. 

Bueno, ltienen dudas? o m~s o menos ya ·1·c cacharon, lentendier:on cu:il es la crftfca a 
la sfntesfs neocUsfca? 

o: Sin esperar respuesta continOa. 
Profes~r: Podrfamos tener una clase el lunes. por mi ya cumpl f el programa, lquieren la el.!_ 

se? · 

oi En el grupo se escuchan susurros y ninguna voz clara. 
Profesor: Sobre la sfntesis neocl~sfca y la teorfa cuantitativa. si tenemos otra clase les 

voy a dar otro material. 
Bueno es que no me dicen cuále!t son sus dudas. C6mo sienten la sfntesfs neocllslcCI'• 
eaU Ucfl o dificil, 

AS: Flici l. 
·Profesor: Vayan pensando todas las dudas, de acuerdo. 

20:10 Termina la clase. 



CIES-1 .ESTADO MEXICANO. 
lera. Sesión. 
Grupo 8. 

lG:oo Horas. No hay nadie en el salón. 
16i30 Horas. Llega el profesor. 
16:35 Horas. Llegan dos alumnos. 
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o: El profesor les pregunta, ltraen su trabajó del marco teórico? En 
ese momento llega otra afomna. 

A: Un alumno responde: N~ hemos terminado. 
Profesor: ly tú? 

A: Responde no. 
Profesor: Le pregunta a 1a alumna ltu traes tu marco te6rico? 

A: No sabfa. 
Profesor: Es el colmo. 

o: Llega ~a •djunta y dice ihola! 
A: La alumna dice: Yo no entiendo qué tengo que hac.er.. 

Profesor: Le dice: Tienes que hacer tu marco teórico de las lecturas. 

AJ' 'Pregunta: lVamos a hacer el examen? 
ProfCsor; Tal vez, porque creo que me tengo que ir. 

AJ:, l.Por qué profesor? 
~rofesor: -Me. inscribi a Sociologia. 

AJ: lPor qué, te quitaron los grupos? 
Profesor: No se. 

AJ: Por grillo. 

A: Un alumno pregunta la poco ahora es .el examen? 
AJ: Sf y empieza a escribir en el pizarr6n el examen. 
A: Un alumno dice: No se ve. 

Profesor: lOué? 

A: No se ye. 

AJ:. Hay como que no. 
17:40 Llegan tres alumnos. y dicen ihola! 

Profesor: Pregunta: LQu6 hora e&'? 
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A: Dice: las 17:40. 

o: El profesor se levanta y dice,.lleguen temprano porque ahora llega
ron a las 17:40. 

o: Los alumnos platican. 
El profesor se acerca con la adjunta y comenta que se va a ir,. se di 
rige a los alÚmnos y les dice: 

Profesor: Una cosa, van a hacer estas preguntas~ De hecho habi ilmos quedado en ver lo de -

Sousa y las dudas las dejamos ·para el lunes, quisiera una clase.extra, yo propongo el 

miércoles. 

El lunes es el último dfa que recibo el marco te6rico. 

o: Un alumno pregunta: lVa a haber asesor'ia para el trabajo? 
Profesor: Sf, de hecho puedo asesorarlos. Necesito tres clases para la próxir.ia ser:!ana. N~ 

cestto que lleguen temprano y necesito una clase extra. Hacen esas preguntas pequeñas 

que en realidad no Son tan pequeñas. 

A: Uno de los alumnos que acaba de llegar pregunta: lQué es examen? 
Profesor: Es lo que les habla prometido la adjunta. 

A: Pero nos dijo que ya no nos iba a hacer examen. 
AJ: Bueno pero hicieron l"a lectura • 
. As: Pues no .• s1, y otros no responden. 
A: Otra alumna pregunta: lQué esa era la lectura para ahora? 

Profesor: Es º':'ª 1 ectura no pesada, es tranqui 1 a, no ºvamos a profundizar, pero es muy impo!. 
tanto, ast que lean a Sousa y a ver que podemos hacer por ustedes. 

AJ: Le pregunta al profesor si los alumnos van a entregar las fichas de 
Dabat. 

Profesor: Responde: St. 

AS: lCulindo? 
Profe1or: Pues ahora. 

o: Se sale del salón un alumno. 

Profesor: El lunes es el último dfa para entregar el marco te6rico. 

o: Se sale el profesor del salón. 
AJ• Guarden todas sus cosas, sólo dejen una hoja.para contestar. 
AS: Dos aiumnos se cambian de lugar. 
AJ: Dice: lQué hacen? 
A: Un alumno responde: Es que no se ve. 

Se cambian tres alumnos mlis de lugar •. 



A: Pregunta: 
AJ: Responde: 

lEn cualquier hoja? 
Sí. 

o: Un alumno pregunta: lEso es todo? 
AJ: Sí lquerías más? 
A: Sí • 

. AJ: Pregunta: ¿y los otros compañeros se fueron? 

º' Un alumno dice: Se fueron porque está casi regalado. 

EXAMEN.· 
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1.- lSegún o··corior el volumen y la composicHin de los. gastos gubernamen
tales y la distribución de la carga impositiva no están determinados 
por las leyes del mercado, sino por .•• ? 

2.- lCuáles son las dos funciones básicas y sus contradicciones que debe 
cumplir el Estado capitalsita, y qué tipo de gastos se liga a ca°da -
una? Explique. 

2.a lEn qué cosnsiten estos .gastos y cómo· se subdividen? 
2.b lEn qué radica la contradicción entre estas dos funciones básicas? 

Explique (US = a contradicciones). 
\8:00 Horas. Llega otro alumno. 

o-. Un alumno le dice lhay examen? 
A:. lQue quiere decir US? 
AJ: Es que yo siempre .abrevio para escribir rápido y entonces les escri 

bí la traducción US = a contradictorio. 
A: Pregunta: .lQué dice aht? 
AJ.: Le contesta: Lee la pregutna. 
A: lQué es 2.a y 2.b. 
AJ: Lo que se deriva de aht para no poner más preguntas·, es una misma 

pregunta. Dice: No copien la pregunta lpara qué? nada más con el -
número para que no pierdan tiempo. 

1e:os Horas .• [.legan dos alumnos. 

AJ: Dice: lVerdad que está muy fác.il? 
o: Un alumno dice: Es que está muy preciso. 
AJ: Es lo que vimos. 
o: Uno de los alumnos que acaba de 11!!9ar pregunta .lhay que detallar o 



nada m5s lo que nos acordemos? 
AJ: Si vimo:-.. muchas vece& esto. 

AS: No muchas, sólo una o dos veces. 
o: Un alumno dice: ¿sacamos los apun~es? 
AJ: iSi es examen! Si hicieron unas fichas. 
AS: Es que vamos .a reprobar. 
o: Un alumno di ce: lEntonces sacamos 1 as fichas·? 
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AJ: Entonces los voy a reprobar en las fichas, porque no ·están asimilan-. 
do. 
Beatriz dice: Y si lo hacemos por equipo. 

AJ: Sólo si no participa Martfn y, es que•.no es' posible, le pregunta a·'"· 
Martin lCuáles·son las dos funciones bási~as del Estado? 

Martín: Wel Estado? 
AJ: Si lo leimos lo ·ubicamos •. 
O: Un alumno se cambia de lugar y dice en voz alta:. ~ara poder copiar

le·a la compañera. 
o: Un alumno dice; Bueno danos cinco minutos para ver los apuntes. 
AJ: iPero si es examen! No quiero pasar a la historia como barco. 

Hartfn: lNo es a 1 guna de es'tas? 
AJ• Lo estuvimos comparando con México. El esquema lo repetimos cada 

clase, si ustedes ubican las dos funciones y los gastos, pues ya. 
Hartfn: lLa función que cumple el Estado es contradictoria? 

AJ: Si, son contradictorias entre si. 
1e:12 Horas. Llega otra alumna. 

AJ: Si ubicamos las dos funciones pueden derivar lo demás. lEn qué con-·· 
sisten y qué tipo de gastos se derivan de esas funciones? 

o: La alumna que acaba de llegar busca en su bolsa y rompe la silla, tQ 
dos se rien. 

Dos alumnos platican y se preguntan sobre el examen; Una alumna se 
acerca a la adj4nta y le pregunta sobre el examen. La alumna que 
llegó se cambia de lugar. Se.vuelve a cambiar de lugar hasta el 

frente del salón. 
AJ• Dice: No es necesari'o que copien las preguntas. 

o: Dos alumnos platican y se preguntan sobre el examen·. 
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o: Un a 1 umno 1 e pregunta· a otro: 
A: ¿Qué quiere decir US? 

.o: El alumno le·contesta: No se. 
Entonces le pre'gunta a otro y éste le contest.a: US quiere decir CO!l 
tradicciones. 

AJ: Lee las calificaciones de las fichas· de 0 Q!' Conors que obtuvieron los 
alumnos. 
Todos aprobaron, 1 as ca 1 i fi caci ones sqn. de. 8 ,, 9 .. y 10.. Cómo es que -
no pueden hacer el examen. Le dice a· 4n alumno: Tú ·no entregaste -

las fichas. ''""'· 
A: Contesta: Me fa 1 tan dos de O' Conors 

1a:1s Horas. 
O: Llega otro alumno, se sienta en un lugar, inmediatamente se cambia a 

otro lugar, le pregunta a una alumna lqué hacen?, le contesta,el ex~ 
men y le señala el pizarrón. 

o: ~os alumnos que platican siguen haciéndolo. 
A: Le dice a la adjunta: .Es que no entiendo y le lee lo que ha contes

tado. 

o: Los dos alumnos siguen platicando y se empiezan a reir. 
Tres alumnos comentan y se preguntan _sobre el examen. 
La adjunta le aclara al alumno que hizo la pregunta y sigue leyendo 
los apuntes de su cuader~o. 
Cinco alumno observan, voltean no escriben. 

·Dos alumnos .se ven y se rien. Uno le dice a otro: lSabes?, éste co!l 
tes ta: Nada. 
La adjunta sigue leyendo.sus apuntes. 
Una alumna voltea y le pregunta a un alumno: lTraes tus apuntes de 
esa lectura?, éste le contesta: No. Entonces le pregunta a. ot~o 
lTienes tus apun'tes?, éste le cpntesta que no. Otra alumna se cambia 
de lugar, hasta medio salón. 
Un alumno abre .su protafolio y le dice a otro, lquieres ·un cigarro?_, 
la adjunta voltea, éste le ofrece cigarro, élla le contesta: No gra
cias y se rie. 
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1s:23 Horas. 
AJ: A ver vamos a ver lqué está pasando en México?, lpor qué se .están 

reduciendo los presupuestos de educación, etc.?, lqué va a deten1li
nar que se gaste más en unos rubros que en otros? Estamos en una -
sociedad capitalista muy contradictoria y esta pregunta la hice por· 
que O'Conors lo señala en sus planteamientos. lQué determina que 
se gaste más en unos rubros que en otros? 

o: Una alumna responde: Porque está i_nviertiendo de acuerdo a"sus in·"'·º''""'·'• 
tereses •. 

AJ: Y de ahí se desprende una contradicción muy importante. 
o:. Una alumna pregunta: lTiene que ver con la crisis? 
AJ: Dice: No. 
O: Otra alumna dice: Bueno O'Conors dice que el Estado sirve a la bur-

guesía, pero debe seguir funcionando como Estado. 
AJ: Bueno entonces lqué·determina que se gaste en unos rubros y en otros 

no? 
18:25 Horas. Se sale un alumno sin entregar el examen. 

AJ:. lYa leyeron el Manifiesto del Partido Comunista? 
AS.: Se ri en. 
AJ: A ver diganme cómo empieza. 
o,, ·Una alumna dice: iProletarios del Mundo Uníos! 
AJ: Asi termina. 
o:· Dos alumnos se ponene de pie, se ofrecen cigarros y después se sien-

tan. 
AJ: lNo lo han leido aquí? 
As: No. 
AJ: ¿y en el CCH? 
AS: Sf. 
o: Una alumna dice: Bueno te voy a decir mi idea, se supone que en el 

capitalismo se agudizan las contradicc.iones, .. per.o al mismo .tiempo.se ...... 
busca la paz social para seguir.acumulando, es ahf donde yo veo la -
contradicción. 

AJ: Bueno ahí está la respuesta de la l. 
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o: Esa alumna que contestó le entrega su exameh a la adjunta, y dice: 
A: No explique bien la primera, pero ya te la explique ahorita . 

. o: Un alumno le dice ya pasas. 
AJ: Lee el examen de dicha alumna y le dice: 

No vi a qué horas escribiste tanto, lo.te lo pasaron? 
Dice: A ver Beatr1z ltú se lo pasaste? 

e: lYo qué? 
AJ: Hay que.mal.pensad~, 
o: Un alumno dice: Es que robó el examen. 
AJ: Ya les dijo la primera pregunta Cecilia. 
AS: . Dicen: Que la repita. 
AJ: Dice: lQué dijiste? 
AS: Se rien. 
o: Ceci 1 i a le pregunta a la adjunta lestá bien mi examen? 
AJ: Dice: Bueno pues no me respondes lo que te pregunte •. Voltea hacia 

~os alumnos, tampoco es necesario que me hagan el esquema completo, 
bueno si lo tienen, si.no las cosas importantes que se dijeron aquí. 

o: Un alumno le dice a la adjunta, la segunda se repite, ·está en la -
dos no se para qué la repetiste. 

AJ: Es como se divide. 
e: Le pregunta a un alumno la pregunta dos y no le.contesta. 
AJ: Dice: Por lo menos las dos funciones las sabe todo mundo. 
Ci: Un alumno dice: Sí. 
AJ: . También saben en qué consiste cada función. En dos palabras me pue

den decir cada func10n. Qué tipo de gas~o, .lo pueden decir en una 
palabra y si saben las funciones pueden saber la contradicción que -
hay en entre ellas. 

01 Un alumno pregunta: lEn qué consisten las funciones? 
AJ: lEn qué gasta, no se acuerdan del consumo social, consumo variable, 

consumo p~~ l.i.C.~, etc..?. 
01 Otra alumna entrega su exa·men. La adjunta lo empieza a· leer, borra 

algunas cosas y corrige el examen de esta alumna. 
01 Un alumno le pregunta a Beatr1z, lqué. dijo Cecilia?, Beatriz voltea 

y sube los hombros en señal de no saber. 
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o: La alumna que acaba de entregar su examen se acerca a 1 a ª~.junta y 
le explica las respuestas de su .examen.· 

AJ: Le dice: Es· necesario corregirle aqu, y sigue corrigiendo. 
Le lee la respuesta de una de las preguntas y le dice: lPara cumplir 
esta función, en qué debe gastar? 

o: ta alumna le contesta y empiezan a corregir juntas el examen. 
AJ: ·La adjunta le dice: Es necesario que·~aste en gasto social (en voz 

alta). 
Para la acumulación es necesario el ga~to social, la inversión so-
cial es capital fijo, consumo productivo •. : .. ' .. 
Dice: Mira con haber dicho esto era 'Suficiente y siguen corrigiendo 
su examen. 

: ',.;·,. Horas. 
o: Llega un alumno más, dice: lQué onda? 

Un alumno le dice: Es examen y otro ·se rie.· 
AJ: Entreguen sus exámenes, lueg·o dice: lSaben qué? llevense las pre-

guntas para que las contesten, pero me pasan lo que hicieron aquí. 
O: Un a 1 umno más entreg6 su examen, ·el a 1 umn·o que 11 egó l ée las pregun

tas. El tercer alumno en terminar escucha las aclaraciones del exa
men que sigue .haciendo la adjunta con la alumna, el alumno que llegó 
al ~inal escribe las preguntas. El tercer alumno en terminar entra 
a la corrección del examen y se rie. La adjunta dice: 

AJ: Ven todo estaba ligado, era muy importante que lo explicaran, adeniás 
. lo estuvimos machacando y machacando. 

o: Luego di ce: 
AJ: Exactamente esa era la contradicción o sea que no estaba tan fácil. 
o: La adjunta ésta'ba platicando con la alumna. Le explica cuál es el -

trabajo que tiene que hacer para el lunes, le dice después de la lef 
tura: 

AJ: Ustedes tienen que explicar có~o. se lá. apropi~n, cuáles son las ba-
ses, la estructura. Claro si ustedes no están de acuerdo deben ex-
plicar para poder polemizar. 

o: La alumna le explica lo que ha entendido del funcionamiento del capi 
tal ismo según Marx, la a.djunta dice: 
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AJ: Marx dijo que el socialismo es una fase hist6rica necesaria, es el 
pase al comunismo. 

o: La alumna sigue explicando lo que ¡;ería el Estado en el socialismo 
y dice que se encargaría de administrar. 

o: La adjunta di ce: 
AJ: Ahora el hombre tie.ne capacidad de decidir cóncientemente c6rno es-

tructura su Estado. Por otra parte, ahora el proletáriado es clase 
que ejerce el poder_. Es un Estado diferente, a~ora, ya no se generan 
las contradicciones por la acumulación. Aquí en México hay algo -
chistoso porque ahora los políticos acumulan y es una fracci6n de ·la·· 
burguesía por ejemplo los López Portillo, los de De la Madrid están 
íntimamente relacionados. Ahora existe el capitalismo monopolista -
de Estado y es necesario analizarlo. 

o: Un alumno le pasa sus respuestas a otro, éste las recibe se rien y 
las lee. 
La adjunta sigue diciendo: 

AJ: Antes los profesores te decían lo que era y no debías discutir, aho
ra puedes tornar posición y en base a eso dar tu punto. de vista. 

o: El alumno al que le pasaron el exa~en_ lo regresá, él lo recibe y le 
dice: lNo que ibas a copiar? 

"' Contesta: Pero es que no le entiendo. Se ponen a platicar sobre -
las materias del próximo semestre y se pasan su hoja de inscripci6n. 

o: Beatriz pregunta a un alumno: lQué quiere decir US? Le contestan 
contradicción. Beatriz dice: Entonces 2.b es contradicción. El -
alumno le dice: Sí contradicción entre las funciones del Estado. 
La adjunta sigue platicando con la misma alumna, ahora sobre los ban 
cos y la nacionali_zación de la banca y dice: El problema en México 
es que la inflación ha crecido sin que aumente la producci6n, por m.!!_ 
chas razones, por la lucha de clases, por la falta de estímulos a la 
inversión, se voltea hacia el grupo y dice: 

AJ: Me pasan sus hojas. . 
o, Un a 1 umno di ce: Todabí a no. 
AJ: Por favor. 



A: Dice: Es que estoy escribiendo. 
AJ·, Hay que bárbaro . 

. A: Es que ya le estoy agarrando todo. Todo ma] pero todo. 
O: Se levantan dos alumnos y entregan su examen. 

Recibe los exámenes y les dice: 
AJ: icopiaron bien o no? 
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o: Un a 1 umno res pon de: No y le pregunta a la adjunta sobre las respue~ 
tas de su examen. Entonces la adjunta lee el e~amen. 
S~ levanta otro alumno le entrega su examen a la adjonta y le dice: 

A: Aquí está mi 10 • 
. La adjunta hace observaciones al examen que está leyendo, le regresa 
el examen al· alumno y éste lo corrige apoyándose en el escritorio. 

o: Una a 1 umna 1 e entrega a 1 a adjunta su trabajo. 
La adjunta lo revisa rápidamente, dice: 

AJ: Estlí bien en cuanto a método. El marco teórico es el: método para P.Q. 
~er ~ealizar el trabajo, o sea todo lo que entendimos lo desglosamos. 
En qué consiste teóricamente el Estado. 

o: La adjunta die.e: 
AJ: Voy a hablar con el profesor, porque habíamos quedado en que uste-

des iban a hacer un trabajo en donde expliquen lo que entendieron y 
lo puedan decir, pero no se por qué les dijo que marco teórico. 

AS: No sabemos por qué lo dijo. 
AJ: Pues yo tampoco. 
AS: .Lo que dijo es que explicáramos lo que habíamos entendido de las le~ 

turas. 
AJ: Así se había quedado. Hay diferentes partes que componen el trabajo, 

marco teórico, marco conceptual, marco referencial. 
o: La adjunta voltea hacia el grupo y pregunta: 
AJ: lYa nadie falta de entregar su examen? 
o: Sefiala a un alumno y dice: 
AJ: Tú no lo entregaste, entrégalo porque si no te pongo falta. 
o: El alumno se levanta y entrega el examen. La adjunta dice: 
AJ: Dejenme hablar con él y déspués vemos. 
AS: Pero dijo que para el lunes. 
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AJ: iPara el lunes! Lo que van a hacer es la ~xplicaci6n de lo que en 
tendieron. lQuª es Estado, cul]es son sus funciones, cómo se desa~ 
rrol"la? 

o: Recoge los ex~menes y sale del salón. 
19:00 Horas. Termina la el ase. 



CIES l. ESTADb MEXICANO. 
2da. Sesión. 
Grupo· 8. 

17:15 Horas. Sólo hay cinco .alumnos. 
11:20 Horas. Llega el profesor y dos alumnos más. ·. 
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El profesor lee sus· notas, escribe una guía en una hoja, los alumnos 
leen. El profesor se sienta en el escritorio y pregunta: 

Profesor: llrajeron su marco tc6rico? 

A: Una alumna dice que sí. 
Profesor: l.Tuvicron alguna dificultad? 

AS: Varios alumnos se rien. 
ProfeSor: Todo el marco téórico es un problema. 

A: No porque con Dabat era m~s difícil. 
17:23 Horas. Llega un alunino. 
Profesor: La lectura de Dabnt resume la posición del OFERENE, retoma el pl anteamicnto de -

O' Conors. Un pla.ntcamicnto sociológico del Estado y de la crisis, la crisis vista -

no como c~ida de la tas.~ .de ganancia ·sino por otr.:1s causas. Retoma a otros autores. 

No recuerdo su nombre. le dice a un alumno. permíteme la lectura. 

A: Un alumno dice:· Sólo agrega el concepto de lucha de clases y el dar 
le una .importancia a lo que es el capitalismo actual. 

Profesor: Habtamos quedado que esta lectura 1 a tbamos a terminar con preguntas, .tuvieran 

tiempo para leer, ast que si tienen pregunt~s. 

A: Un alumno dice: Tengo una duda, aquí el autor señala que existen 
tres sectores ••• 

Profesor: Le dice: De quién es el planteamiento, búscalq y dime, porque el texto es una P.2. 

lémica de Jafet y de O'Conors. Oabat retoma la tasa do ganancia. Para Dabat el pro

blema del Estado no sólo es un problema social como Jafet, sino que considera que hay 

un elemento económico. 
19:27 Horas. Llegan dos. alumnos. Algunos a'lumnos que están en el salón -

platican sin prestar atención. 
Pro'fesor: De hecho no observa el problema de la' tasa de ganan~ia tal como lo plantea 0' C~ 

nor&, el Estado juega un papel para que los gastos se distribuyan. 

~, Un alumno dice: Sf,_ de hecho yo creo que lo que usted está dicien
do ·lo dice Dabat. 

O: El profesor se dirige a los alumnos ~ue est~n platicando y les dice: 
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Profesor: A ver compañeros. 

AS: Estamos platicando de eso. 
Profesor: P0dcmm. platicar todos, sino el an~lisis es eminentemente económico y para esto 

hay qu«i:> plante.:irsr. la tílsa de g.:inancia, En 0' Conors el Estado es visto desde un -

punto de vista sociológico. Sin embargo, esto no nos dcmuostr.3 el papel de elementos 

m.-Jcrocconómicos y de ahl que Dabat lo esté retomahdo. Sin embargo, il lo que v.Jmos -

cS a satanizar a las grandes transnacionalcs. 

o: El alumno que hab,a preguntado primero.lee el pfirrafo del cual tenla' 

duda y pregunta: 

A: lCómo. es qué? .•• 
Profesor: St, de hecho y algo quo no an<Jliza el planteamiento de 0 1 Conors es el problema de 

1,1 ganuncia, y esto nos lleva al problema de la.acumulación. Si observamos ésto, y es 

cd90 que los eco,nomi:;tas que sólo hacen su estudio socio16gico no ven, Marx en los .. 

csquemu~ de reproducción analiza dos sectores: Sector 1 de medios de producCión y -

SccLor 2 tlc medios de consumo. En ese sentido todo el esquema .de la acurr.ulación está 

dtlerminado por Marx en c1 Tomo 11, Sección 3cra •• Ahf analiza este problema, no lo 

vo~· a plantear, no es objeto de este curso. Sin embargo, Marx dice que existe una i!!. 
tcnel.:ición entre los sectores, hace un análisis dinámico de la Economía entre el pr!!, 

ductor de bienes de Producción y el de bienes de consumo, 

o: Cuatro alumnos leen sin poner atención. 
Profc~.or: .Para quC exista el Sector 1 debe existir el Sector 2, porque los bienes de consu

mo, !.Oil necesarios para el consumo del proletariado y de la burguesta, para producir 

no r.ólo Se requiere de mdquinD sino fuerza de trabajo y las condiciones para consumir. 

¿Esto es el aro no?, ¿5¡ queda el aro? 

A: Un alumno dice: lO sea que las empresas privadas y el Estado se están 

interrelacionando? 
Profesor: No, pero esa· relación de la que tú hablils, en cada sector hüy empresas privadas 

empresas del E~tado. No es esto un obst~cuto. A lo que se rcf;crc Oabat es que en

tre el sector 1 y 2 existe una interrelación para funcionar. Et sector 1 necesita --

del sector 2 y el sector 2 necesita del sector 1. ¿No se si quede el aro? 

Hay una interrelación entre 1 y 2 1 eso dice Dabat, es un elemento que en O'Conors, J! 
fetno está presente porque sus anSlisis son sociológicos. 

Dice: lNo tienen un kleenex? 

o: Se lo dan y dice gracias, borra el pfzarrlin y continua diciendo: 
Profes.ar: LSf queda claro hasta aquf el planteamiento. aquf dice Marx, tenemos dos ecuacio· 

nes, vemos que hay una ecuación de equi 1 i bri o. 

Ecuaci 6n de Equi llbrl o. 

c1 ~ .v2 
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Dice: Mejor vamos il hacerlo desde el punto de vista de c2 la ccunción ele equilibrio 

e::.: 

El consumo de 2 es lo que se consume en de maquinarias. (.Queda cluro7 

A: Un a 1 umno di ce: No. 
Profesor: Tenemos el sector productor de maquinarias 1 y el sector productor de bienes de -

consumo que tiene el sector 2 y a su vez el ·sectro 1 con5ume c2, los elementos ncccsa-· 

rios para que la fuerza de trabajo se reproduzca y requiere bienes de consumo noccsa-

rios para que el capitalista consuma. El sector 1 requiere del 2 para v1 y p1 • 

LSi Queda el aro esto vcrdüd? 

o: Se queda viendo a la alumna que antes ~e había dicho que no, y el pro 
fesor dice: 

Profesor: LNo queda c-laro? Lo que pasa es que es algo que ustedes no han visto, ento11cC!s es 

m:is problemático. Vamos a ver en el Tomo 1, Marx dice que el valor es fgu.:il al precio, 

por lo tanto, el valor de una mercilncta es igual a:c+ v -t- p' =valor. 

LEsto es el aro verdad? 

A: La misma alumna dice: Sí~ 

Profe~or: Continuo, diciendo: C es igual a capital constante en el sentido de que no crcll V.!! 
lor, s6lo transfiere su valor, se desgasta y en esta magnitud se transfiert.? a la nueva. 

mercanct'a. V es igual a capital variable, exi5te unil mercancta"5uigéncrf5, en el scn

tidc;t de que crea m~5 valor .que el que co.nsumc. No ~ólo transfiere valor, sino que crea 

valor por este atributo es la fuerza de trabajo y ararcce la pl_usvalia. 

l.Queda claro? 

o:· Nadie contesta. 
Profc!.so~·: Si esto queda claro lo que nosotros tenemos que hacer es clasificar la producci6n 

de merCanct as en . dos rubros: 

1.- Toda la producci~n de capital Constante, o sea maquinaria y equipo es el llamado 

sector uno, para simplificar. 

2.- En la produccf6n de mercanctas una parte importante es la producción de capital -

constante. sin embargo. es necesario la producci6n de bienes de consumo para repr!?_ 

ducirse"la sociedad, los aslariados y los dueños del capital. Estos son bienes de 

consumo. 

LOuedan claros los dos tipos de bienes de los que hablamos'? 

Entonces a partir de esto Marx establece que existen dos sectores. 

l.Hasta aqut queda claro? 

A: Un al~mno· dice: Sí. 
Profesor: Si e:r.to queda claro lo único que tenemos que ver es que cada sector posee: Kc+Kv+p. 

·tOueda claro? LEs claro? 

A: Un alumno dice: St 
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·s; c~to es claro lo ,qu~ tenemos que observar es que el sector 1 requiere del sector 2 

lPor qué requiere del sector 21, porque hem~5 dicho que el sector 1 produce s61o capi 
b1l constí.lntc y no produce bienes de consumo, paril esto tiene que ir al sector 2, pa

ra el consumo del proletari.Jd_o y del capitalista. 

l.Si queda el aro? . 

o: El mismo alumno que ·ha estado contestando que' s'i, vuelve a decir, s'i. 
Profesor: El sector 1 necesita del s?ctor 2 v1 + P1 

l.Qucda claro? 

A: Un alumno dice: Y las materias primas en dónde quedan. 
Profc!ior: Dice: Ahora no nos metamos con 1 as mates:-fas primas, supongamos que estos secta-

res son los únicos que existen. Al final de cuentas tendremos, nO se, cualquier tipo 

de maquinaria que sustituya a la que se ha gastado. Dice Marx lo siguiente: El sec-

. tor dos requiere del sector uno para producir, de hecho el sector dos consume al int!!, 

rior del mismo el valor de v2 + P2 , que los obreros y el capitalista del mismo sector 

produce, sin embargo, debe ir al sector uno para consumir ca pi tal constante. 

Existe una ecuaci6n de equilibrio de intercambio entre los dds·sectores, esto.es en -

la reproducci6n simple porque para la rcproducci6n ampliada se problematiza c2· = v1+P1 
Oueno,si queda claro que bueno. 

Lo que Dabat señala es que· et>to es importante en el estudio del Estado. Oc hecho esto 

ustedes no lo conocen. · 

lOué otro pl anteami,ento hay? 

Sí no hay otro planteamiento mucho mejor. 

AS: Serien varios alumnos. 
Profesor: llodo qued6 claro?, bueno, vayamos a la lectura de Sousa. 

'Lo que haremos es resaltar los elementos m:is importantes 
0

de la lectura. Empieza su -

an51isis a partir de lo que podríamos llam.ar una pcriodizalf:i6n a partir de quién estS 

en ol poder. Oigamos, no se, si de 1950 a 1975 alguien se encuentra en el poder y d!! 

termina 1 a economl a, que me parece importante, pero ustedes hagan el anSl i sis de 

tos pcrlodos. 

Lo que podemos plantearnos es una periodizacf6n a partir de 1950-1960-1970. 

De hecho lo que tenemos que señalar es qu~ en 1964, ocurre un hecho de una importancia 

en Brasil que hace cambiar el Estado brasileño,.se da un golpe de Estado. El refun-

cionamiento del Estado-. E& importante el desarrollo de Brasil porque con México cual 

quier semejanza es mera coincidencia. Si existe m::is semejanza en la economfa mexica ... 

na. Lo que tenemos que hacer es ver las semejañzas y diferencias con la economta de 

Estados. Unidos que trata de transferir el an51 is is de O'Conors de la economt.a de Est!. 

dos Uni~os con la economfa brasileña. De hecho Sousa nos plantea una gran cantidad de 

datos y cuadros, que desde luego no los vamos a analizar. s61o señalaremos tos plante! 

mientas mSs importantes. 0 1 Conors empieza su an3Hsis del papel del E&tado partiendo 

d~ e 1 ementos centra 1 es. 

o: El profesor camina al escritorio, saca su cuaderno, lee algunas no--
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tas y lo deja en el escritorio, camina al pizarr6n y empieza a es-
cribi r. 

T ransportu 

Salud y Sanidad 

La Defensa 

Sector Público: Empresas estatales y la crisis·del estado fiscal. 

Profesor: Esto en general es lo que anal ha 0 1Conors. Respecto a esto 0 1Conors se plantea 

quo ef ccti vamCntc el transporte en 1 a cconoml' a brasi 1 cña juega un pape 1 i mportantc en 

el desarrollo de Brasil, pero el transporte destinado a las·.mercanclas, no el tran5-

porte de personas. Se desarrolla ese sector par~ solucionar un cuello de botcll~1 pa

ra las empresas transnacfonalcs. Paril que una~ empresas transnacionalcs puedan acre

centarse de una manera eficiente. En esta cconomla hay que mejorar y desarrollar el 

transporte. No se puede sostener el ferrocarril del siglo XIX cuya superficie que -

cubre es Paupéri-ima, la cual puede compararse con la superficid que cubre el ferroca

rril de Argentina. mientras que en Brasil tenemos una superficie de 8 000 kilómetros 

cuadrados y en Argentina 2 000 ki16metros cuadrados. Hay que desarrollar los trans-

portes. hay que modernizarlos, para el siglo XX solamente se da en aquel· sector que • 

sirve para lil transportaci6n de mercancTas, mientras el ferroc!arril de personas es de 

segunda o tercera. También al igual que en Estados Unidos se da u~ desarrollo impor

tante de las vías férreas, de 1.as carreteras, esto para plantearse la solución del -

constante crecimiento de la ·economía brllsileña. Esto es lo que ocurrió en México. 

lQué sucede si el transporte continua reSagado y 1.1 cconomfa tiene tasas. de crecimic!!. 

to de 8 6 9"6. Lo que ocurre es que estos medios de transporte estdn atrasados. 

A: Un alumno dice: Maestro lqué relación hay entre el transporte de -
personas y el° 'transporte de mercanc'ias en una economía? 

Profesor: Los dos son muy importantes, el transporte de bienes de consumo tiende a ayudar -

al comercio, aparentemente éste es mtis importante. sin embargo, 

o: (Camina y se sienta en la mesa del escritorio) 
el transporte de pasajeros, y esto lo señala 0 1 Conors, cuando este transporte es de-

ftciente esto afecta la valorizacilin del capital. Lo ~fecta en horas .. hombre, en ese 

sentido, tiene una gran import·ancia. Yo no se cu:il sea mSs importante. de hecho hay 

una mayor importancia d~l transporte de carga. 

A: Un alumno dice: O'Conors le da más prioridad al transporte de mer-
cancfas que al transporte de personas, si vamos a un pueblo el tr.an~ 

porte es muy lento. 

Profesor: Necesitamos ver que importancia tiene esa comunidad. La tendencia en México en 

loa GO's e& una g;an movilizacilin del transporte, en el norte existen supercarreteras 

en los 70 1 s se df6 la creaci6n de una infraestructura muy importante por. las expoct_! 

ttvas del fll;IJO de mercancias de exportaci6n e fmportaci6n con Estados Unidos. Ult! 

mamante el trans.porte de pasajeros es moderno como el Jarocho, o c6mo se llama. 
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A: Un alumno dice: "El Tapatío" 
Profc!ior: Supongo 9uc ya no tarda uno un dí a en ir a Oüxaca, ya no qui ero ir, .pero eso es -

lo que t.:irdaba el fcrroccJrril. E_l transporte 11ojo11 es necesario pdriJ la reproducción 

del capital, no es 9rt1tuita esta modernización. Yo si vcó una modernización, no se 

si estoy muy emocionado o si es asi. 

l..No se si haya algo más que señal ar? 

De hecho ésto es lo que señala 0 1 Conors. Nosotros lo que obscrv.Jmos en la economía -

de Estados Unidas· es que el gasto público tenía. un importante renglón en salud y san{ 

dad, exi stian muchos seguros de plante.amiento. En Sousa este rubro es un elemento t2 

talmente descuidado por el Estado brasileño, no llega· a ser ni del .1%, con lo cual de 

hecho el desarrollo de la seguridad social, 'estos servicios, 0 1 Conors plantea gatitos 

&aciales péro respondiendo a 1.as necesidades d~ acumulación. En el cDso de la econo

mfa brasi.leña no hay tal seguridad, la salud pública es muy dCficicnte. Sin embargo, 

dice o•Conors en donde la economia brasileña si gasta sus buenos "dineritos", estamos 

hablando de un Es.tado comandado por militares, Sousa se plantea que en el caso de la 

defensa. aunque no es un gasto tan elevado como Cl ·de Esta.dos Unidos, si es signific!_ 

tivo. Aquí hay una defensa interna y sobre todo el desarrollo de una industria miÚ

tar importante. Respecto ai ga5to interno los gastos mi 1 ita res tienden a tCncr un -

gasto importante en el mantenimiento del ejército, pero no solamente esto, sino que -

crean llamómoslo asf 1 ejércitos anticonstitucionales, por ejemplo los escuadrones de 

la mue~tc, 'para tener control_ados o en su cas~ exterminar a los opositores del ré~i
men militar. Sin embargo, digamos e5tos gastos de defensa no solamente se destinan a 

los gastos en el control interno de el Brasil, sino de hecho se da a part.ir de estos 

añós un desarrollo de la industria mi 1 i"tar. Brasil es el único pals latinoamericano 1 

no recuerdo algún otro. que desarrolla una industria que crea, bueno no todo 1 tipo de 

bomba at6mica, de hecho en Brasil se producen desde armas 1igera5 hasta camiones bli!! 

dados, aviones mi 1 ita res, etc., con tccnol ogla propia, han desarrol 1 ado este sector. 

A: Un alumno dice: Pero también empieza a incursionar en el armamento 
bélico nuclear. 

Profesor: Sf • pero aún no 1 o desarrol 1 a. Es importante vor el dcsarroll o de 1 a industria mi 
litar de los 60's• es una importante fuente de ingresos. Sousa sólo lo señala pero no 

lo desarrolla, estoy .un poco interesado porque un amigo hace su tesis sobre esto. 

A: lDe qué manera esto ayuda al sector privado brasileño? 
P~of~sor; El 5ector privado es el que impulsa este desarrollo de la in·tlustria b61ica. Est! 

do:. Unidos desarrolla la tecnologfa de la computaci6n pero est~ restringida su venta 

porque puede obtenerse i nformaci6n secreta. · Existe una rel aci6n muy grande entre 1 as 

industrias bélicas y las aparentemente no 1.igadas con ésta. 

Ufasta .aquf
0 

queda el aro el pl anteami ente':' 

o;. Nadie contesta. 
Prof u sor: Bueno cent i nuamos. 

o: Borra el pizarr6n y sigue diciendo: 
Profesor: Dentro del sector público el ·µlanteamie.nto de Sousa es que ese sector tiende aj~ 



gar un p.:tpcl importante dentro de la economla. 

lOucda claro? 

o: r~adie contesta. 
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Profesor: El· Estado tiende a participar en la producción de bienes y scvicios, podemos ob

servar que en Brasil las cmprus.1s estatales cad11 VC7. tienen un p.:ipcl más important~ 

en la cconornia, éstas funcionan de una mancr.J distinta a las empresas de Estados Uni

dos y México. La función de las empresas de EstiJdos Unidos en mucho está dcstinadu a 

financiar ·a las empresas privadas o a los grandes consorcios, de tal forma que cstils 

empresas operan con déficit constante. 

La 'función de las empresas brasileñas según·Sousa, éstas funcionan no como subsidil1-

rfas .de las gr~ndes empresas multinacionales, sino que el conjunto de las empresas e:! 

tatales funcionarian con números negros, son rentables·, To cu!ll nos hace observar una 

clara diferencia respecto a otros paises. 

lSi queda el aro? 

Finalmente de hecho, podemos establecerlo el Estado funciona 'o es posible el gasto de 

Estado a nivel teóricO a partir de sus ingresos que pueden. derivarse en caso de 1<1 -

economia brasileña a partir'del sistema impositivo, y otra, a partir de ::.us;cmpre~a<>. 

Sin embargo, dice Sousa, estos ·elementos son importantes para el gasto públ feo. Sin 

embargo,, el gasto públicO en el caso de la cconomfa brasileña de los 60 1 s a los 70 1 s 

ha sidO un·gasto deficitario, gasta más de lo que recibe. 

LOueda el aro? 

Que sus gastos son mayores c¡ue sus ingresos, la via de solucii5n del Bra~il ha sido a 

través del endeudamiento que puede ser ·externo o interno. Sin embargo, la deuda ex-

terna tiende a crecer a niveles explosivos en los 70'ss que originan ya en los 8_0'~ la 

imposibilidad de Brasil de pagar los intereses Y. su deuda. Lo cual redefine la partJ.. 

cipaci6n del Estado en la cconomia,, el Estado no puede seguir siendo motor de la eco

··nomfa y entra a la crisis del Estado fiscal, esto es muy importante, porque del caso 

brasileño podemos sacar una fotografia de la economia mexicana. ·Rápido en dos minu-

tos que me quedan, México en los 60 1 s tuvo un crecimiento importante con momentos de 

crfS:_is en 1971-77-82 y es,, podemos establecer que en esta fase de crecimiento el Est!!_ 

do juega un papel muy importante la invcrsi6n pública se iguala a la inversi6n priva

da. El Estado tiene. un papel din:imico en la economía, uno de estos elementos son los 

ingresos via impositivo o por petróleo. Sin embargo. tenemos que señalar que hay -

otro elemento importante y es el cndeudanÍiento externo de 1960 a 1982,, para no fr mSs 

all:i,, el endeudamiento se multiplica infinidad de veces. 

1960 • 816 mil mil Iones. 

1970 - ~ ººº 
1976 - 19 (\00 

1982 - ·82 000 
Creo que &on esas cifras no recuerdo bien. Qué significa esto, en gran {>arte la par

. ticfpacf6n del Estado estuvo sustentada en el endeudamiento, en 1982 el Estado cntr6 

en una crisis fiscal. Bueno esto lo concluimos la pr6xfma sesi6n. 

Espero que no haya hablado a lo 1.oco. 
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la lectura de Sou~il la vimos a nivel gener.il, no hily tiempo para vcrl.:i dc~enidarncnte, 

es función de ustedes verla clctcnid11mentc, 

Hoy uz~cdcs me entregan su IT:arco teórico~ 

El miércoles vemos LJ Castañeda, la última sesión. 

Podemos tener una sesión extra esta semana, si se puede, bueno si no lo dejamos para. 

·el próximo semestre. 

lNo qued¿in dudas de esto, verdad? 

o: Nadie contesta. 
El profesor borra el pizarrón y va hacia el e_scritorio para recibir 
los trabajos;de los alumnos. 
Dos alumnos entregan el marco teórico. Una alumna se excusa con el 
maestro y és~e le dice: Me lo entregas sin falta la pr6xima semano 1 inmedi~ 

tamente se levantan los demás alumnos se dirigen al maestro y se ex 
cusan por no entregar el trabajo y el profesor les· dice: EntreguEnlo 

la próxima semana. 

Un alumno más entrega su trabajo. 
19:00 Horas, termina lá clase. 



C I ES l. ACIJMULAC ION DE CAPITAL. 
lera: Sesión. 
Grupo 9. 

11:00 Horas. Hay dos alumnos en el salón. 
17:10 Van llegando poco a poco los alumnos .. 

11:20 Llega el adjunto. 
17:35 Inicia la clase con el adjunto. 

AJ: A ver ya •.. lquiénes son los que van a exponer? 
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O: Un equipo pasa al frente, un alumno pone .. e.1.. s,:igu,iente tema en el Pi 
zarrón y dice que el tema es lCómo investigar ~n Ciencias Sociales? 

~· 
- "Selección del tema. 

... Elaboración del marco teórico. 

- Investigación y sus primeros pasos. 

a).- Tipo de estudio. 

b).- Variables e indicadores. 

e).- Hipótesis. 

d) ... Diseños. 

17:45 Horas. Entran dos alumnos más, e inmediatamente después el profesor 
titular, el alumno continúa escribiendo en el pizarrón la bibliogra
fia utilizada. 

Pick L6pez Vol asco 
A. Zubi zar reta 

F. Pardiñas. 

Ezequiel Andercgg 

11:so El integrante del equipo habla sobre el tipo de fichas bibliográfi
cas y hemorográficas sug·eridas por diversos autores y después pasa 
a explicar el marco teórico de acuerdo a la definición de Pardiñas. 
El alumno sigue exponiendo el texto y cuando va a explicar el estu
dio· transversal' se dirige a otro integrante del equipo. 

'" iA~!. ese, ese ••• te toca.a U. 
1s:oo Entra otro alumno al salón. El siguiente expositor pas·a al frente. 

~: En realidad son cosas muy obvias por eso sólo puse una gufa en el ~ 
pizarrón. 
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. E:;tudios por ~icmpo: - Transversal. 

- Longitudin.:il. 

Pi'loto. 

- Final. 

Variables (medir, controlar, estudiar). 

Continuas y Oiscon\:inuaso 

Control: 

Hipótesis: 

Eliminación. 
.. Candi ci ones. 

.. Balanceo • 

.. Aleotorizaci6n. 

a) Nula. 

b) Conceptual • 

e) De trabDjo. 

d) Alternativas. 
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1o:os Horas. Entra otro alumno, él que está al frente·continúa leyendo su 
esquema y tratando de explicar a lo que se refiere. 
Pasa la siguiente integrante del equipo. 

A: A mi me toc6 hablar..de los diseños. 
o: La expositora e.mpieza a hablar de cómo elegir una muestra, y dá un -

ejemplo de los diferentes tipos de mu~stra. 
El resto de los alumnos cuchichean y se distraen en la lista de asi~ 
tencia. 
La alumna continúa hablando, ahora ·de la encuesta y su aplicaci6n p~ 
ra conocer la opini6n de una población determinada y ahí finaliza su 
exposición. 
Pasa el coordinador del equipo y dice: 

A: A manera de conclusión yo en forma personal, creo que habría que vol 
ver a pensar en la. posibilidad de retomar de los textos lqu~ es met2 
dología? 
En lo que yo no estoy muy de acuerdo, es que.se retome todo, ya que 
muchas veces se repite. 
Otra cósa habría que.repensar lo que son las exposiciones; yo no en
cuentro sentido en dar un tema que nosotros ya ·vimos, sale sobrando 
su exposici6n -esto último es una observaci6n para 'los profesores-. 
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'" Yo creo que su función es ayudarnos a ordenu1· nuestro pensmniento, 
que ustedes vayan mas alll del texto, y no sólo repitan lo que dice 

el libro. 

o: Otros alumnos intervienen: 
A~ Estoy de ¡¡cuerdo en lo que dice el companero, yo creo que al ver va 

~ios textos aunque sean repetitivos se puede hacer una critica. 
A.2 Se pod,an estudiar esa~ lecturas desde otro punto de vista, por 

ejemplo, si todos estudiamos esa puede ser una manera de ver los 
textos. 

o: Llega otro alumno mientras continúa la discusión. 
A.1 No sabemos si Tecla es marxista, parece que sí; Anderegg yo dida -

que es positivista y si leemos todos tendremos mis elementos ~ara -
criticar. 

o: Hay un momento de silencio en el grupo. 
El profesor recorre con la mirada al grupo y despúés dice: 

Profesor: La idea de dar va.rias lecturas sobre un mismo tema no es con la finalidad de ff;·p!::. 

tir, sino de estudiar. 

Por lo menos ya se dieron cuenta que el enfoque es distinto lpor qué exponemos noso -

tro:; y luego ustedes?; lcuál es el método y la técnica que dá mejore::. reSultados? eso 

es 1 o que tenemor. que confrontar. 

Queremos que lo que ustedes exponen sea claro y preciso, nos interesa que entiendan -

la mctodologfa y l'as técnicas; no es problema que se repita ·el matcri.:il; porque hasta 

ahorita no han entregado su diseño d~ investigaci6n; siendo que los cuatro materiales 

traen como hacer un proyecto ••• dicen que ya quedó el aro y no entregan el trabajo. 

Las cosas mientras no las pongamos en práctica,mientras no las maticemos, se quedan -

.en la cabeza, lo mtis importante e& que ustedes nos entreguen algo propio, de su pro 

piedad individual. No crean que esto es flicil hay invc!'.tigadorcs que regresan 30 ó -

40 veces a 1 eer un material. 

1e,30 Horas. Entra otro alumno, el profesor continúa. 
Profesor: lo otro, lpor qué damos materiales que presenten diferencias?, esas diferencias -

ge deben a 1 os enfoques, se trata de que exista en el pensami cnto una amplitud y un 

ml?todo dililectico d~ cómo hacer las cosas, no se trata de que se aburran sinO de· da!. 

les mli& opciones. Estamos en distintos niveles frente a un mismo tema, de lo que se 

trata es de ver estos dhtintos niveles. 

la diferencia cntr~ CIES y todas las demás, t:& que esta materia va a Ser 80% pr~ctica 

y 20\ teórica. A mt no me interesa venir a repetir el libro, sino a darles la opinión 

de lo que yo pienso del libro. Todo lo que se ve aqut es necesario que lo puedan apll 
car, lo que me interesa es el proyecto de inveSti9aci6n. Todo lo tenemos que ver de 

diferente manera a las demás materias. Yo estoy de acuerdo con loS alumnos en· la crl 
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ti ca, nunca se tiene muchLI formación como .ProfCsor y r.c aprende sobre la base riel -

combate ••• Disminuircmo:, la tcor l.:i en el próximo :.crnc::.trc y h.Jrcmos un.l pr.5ctic.J de 

Cilmpo, · ••• y.J e:. un pa~o muy importante que- hayan hecho la crltica de que los autores 

repiten. Bueno~ •• eh ••• no si hay alguna preguntti. 

o: Si 1 e neto en e 1 grupo. 
Profesor: Si no vamos a pasar al otro equipo, para que expongan. 

Hay confusión sobre las ·exposiciones de los equipos f~li:antes, en la marcha' se ponen 

a hablar nuevamente sobre la práctica de c.:impo y un curso de complltaci6n a negociar 

en la dirección. 

19:00 Termina la clase. 
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CIES 1. ACUMULACION DE CAPITAL. 
2da. ·sesión. 
Grupo 9. 

17:30 Horas. Inicia la exposición de los alumnos sobre el texto de Tecla, 

O: 

bajo el siguiente esquema: :. ":: 
l. 

11. 
111. 
IV. 

v. 
VI. 

La 

de 

General idadcs. 

E1 Método. 

La Teorla. 
La Técnica. 

El Diseño de la Investigación. 

Recolección de Datos. 

exposicióf! del equipo se va desarrollando a partir de la lectura 

sus fichas de trabajo. Un alumno dice: 
A.1 ·No entendY. 

o: El compañero de junto le da un codazo y dice: 
A.2 Sssh ldónde está la amistad? 

o: Mi entras tanto el equipo expositor sigue 1 eyendo sus fichas, e 1 pro
fesor dice: 

Profesor: Antes de terminar la clase, no se si e5tcn de acuerdo en ir a ver al dir.ector. 

o: El grupo contesta a coro: 

AS: Sf. 

o: Un a 1 umno di s tra i damente pregunta: 
A: i.Para qué? 
o: El profesor le contesta: 

Profesor: Para ver la. posibilidad de tener un curso de computación gratis.; también quiero -

decirle& que hay un problema; se extraviaron los trabajos que entregar~n, pero se ti!!, 

ne anotado qui en entregó. 

o: Hay confusión en el grupo, y después de un rato alg.uien pregunta: 

A: lCuál es la diferencia entre el método de investigación en Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales? 

o: El adjunto pasa a 1 frente y di ce: 
AJ: En Ciencias. Natural.es tienes instrumentos de medición y laboratorio mientras que en -

Ciencias Sociales a partir de las leyes fundament.Jles puedes predecir el comportamie_!! 

to de la sociedad. 

o: El adjunto se para junto a la ventana". 
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o: El profesor pide al siguiente equipo expositor pasar al frente. 
10:00 Horas. Otro equipo expone la Teor,a de la Moneda. 

o: Una 11lu111na inicia. 
A: Les daremos las cuatro funciones de la moneda y su papel en la soci~ 

dad capitalista. Veremós: 
o: Se acerca al pizarrón y escribe: 
A: a).- La moneda como medida de valores. 

b) .- La moneda comn medio de c·irculaci6n. 

e). - La moneda como ate sor ami cnto. 

d). - La moneda como poder social • 

18:15 Horas. Sale una compañera del salón. Una integrante del equipo ex
pone la primera función y empieza a leer sus fichas de resumen . 

. Termina la exposición e inicia otra compañera exponiendo la segunda 
función. 

A: No es el dinero el que determina el valor de las Mercancfas, (escri
be en el pizarrón). 

f~jación de Precios 

M - D -. l·t 

'(Cantidad Variable) 
Cantidad de Oro 

Prcci os, masa ve 1 oci dad de transacción, amonenad.~ en piezas, numcrari o, dcsmonctari zar 

dcsmatcri ill i zaci 6n. 

18:35 Horas. Expone otra compañera de la 3era. función basado en .el cua-
dro sinóptico; e intenta ligar con lo expuesto· por la compañera ant~ 
rior. 

18:40 

O: 

Atesoramiento Se puede realizar 
por equ i va 1 ente .. 
general. 

Hist6ricamente se dcsarrol la el ate 
sorami ento por 1 a producción merca!!: 
ti_l simple y el excedente acumulado. 

Es una interrupción del proceso de circulact6n. la cantidad de dinero que se puede 
guardar es limitada. 

Por lo general sirve para saldar 

operaclone• hechas a crédf to. 

Horas. Concluye su exposici6n, le pregunto a una compañera qüe bi-
bliograffa consultaron y me dice que el libro de Susanne de Brunhoff. 
Otra compañera expone .. la cuarta .función, leye~do sus fichas de resu
men. El equipo concluye su exposición. 
De repente el profesor pone un ejemplo. 



... 

Profesor: Pi + e :::: masa de din~ro 
No. Ve1. 

113) 

lCuill de los siguientes rcsult.1do~ se exprc::.a la situación que vivimos. actualmente? 

El rosui l.1do es el enccrr~idO en un rectángulo. 

i 10012 = 50 200/1 00 = 200 40/20 = 2 

1.9:00 Termina la clase y el profesor invita a los compañeros a bajar con 
el director. 
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