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INTRODUCCION 

El actuar de la educación cobra especial importancia debido
ª la serie de factores que interrelacionados mueven el mecanismo
que impulsa el desarrollo social dado en un espacio y tiempo dete!. 
minado. 

Aún cuando ninguno de sus componentes puede ser considerado -
como parte autónoma desde el punto de vista de su .:función social -
se hace conveniente observar a cada uno de ellos en forma particu
lar para poder detectar su papel dentro del sistema educativo. 

Tal es el caso de los Planes de Estudio, que son la base de -
este trabajo y cuya importancia radica en la función que desempeña 
como eje principal en la relación de los sectores más activos del 
proceso educativo (del grupo docente con el alumnado) enfocada a
un fin común: la adquisición del conocimiento y su vinculación - . 
con una realidad social. 

Son precisamente las características de la relación que se e.!!!_ 
tablece entre los sujetos inmersos, en el proceso educativo y la -
conformación con su realidad, la que ha motivado la realización de 
esta investigación. En él se intenta un análisis pro.fundo de las ·· 
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condiciones que erunarca dicha relación, basado en aspectos empí
ricos y teóricos; para poder ofrecer como resultado de este análi_ 
sis, una serie de reflexiones encaminadas a destacar las implica
ciones sociales de los Planes de Estudio, en una sociedad como la
nuestra. 

Problema, que al parecer no ha sido de gran interés para los 
investigadores del desarrollo curricular (según datos proporciona
dos por V!ctor A. Arredondo y Víctor Machuca), ya que la mayoría -
de los trabajos de investigación se enfocan principalmente a su di_ 

seño y análisis describiendo nuevas propuestas, otros se inclinan
por las fonnas de aplicación, muy pocos se encaminan a su evalua
ción y cuando así sucede, se dirige a la búsqueda de fonnas de e~ 
luación y no de la observación de su influencia dentro de la soci~ 
dad. 

Han sido mínimos realmente los esfuerzos por salir del conte~ 
to meramente técnico del desarrollo de los Planes de Estudio, pri
mero por el tipo de investigaciones que se dan y en segunda ins

tancia por la mínima cantidad de éstas que se I"ealizan dentro de
las instituciones educativas, hacia este aspecto. 

Así, entonces, la intención de nuestra labor es salir del as
pecto interno del diseño o foI'l!las de aplicación de los Planes.de -
Estudio como simples foI'l!las técnicas o propuestas didácticas, para 
entl:'.'ar en un análisis más amplio de su conformación, pero como ba
se para determinar la influencia que ellos ejet"cen sobt"e las rela
ciones sociales. 

Cabe aclarai:- que este no es un trabajo netamente empírico, si
no que en él se buscó dar la explicación de referentes empíricos a 
través de teorías sociales específicas "la teoría de la r-eproduc-
ción", "la teoría de la segmentación en el mercado de trabajo" y -
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"la teot"la sociopolltica de la educación", que en conjunto cumplen 
'lm papel .lq>oM:ante al ofrecer las bases necesarias para dat- vali
dez a las consideraciones dadas. 

El anállsis elaborado en este tt"abajo se enfoca en forma par
ticular a los Plal'les de Estudio de nivel superior. La impor-tancia
que conlleva el rept"esentar a la cúspide del sistema educativo, el 
pwito dende se f'ol"llBn. y conforman en concreto aquellos sujetos que 

en WJ _,t;o dado set"Virán como agentes de un grupo dominante cu
ya :f\mción radieari en pultima instancia en la transmisión de una
detena:lnada ideolog!a congruente son los intet"eses de dicha clase, 
:fue la base que condicionó su elección. 

En atención a los elementos ir'mlet"sos en el problema de estu
dio y a su objetivo, se estructut"ó este trabajo en cinco capítulos 
y tn apartado de conclusiones. 

Asl, entonces, en el primer capítulo se podrá apt"eciar parti
cularmente la f'undamentación teór"'ica estableciendo elementos teór,i 
cos generales relacionados con el át"ea educativa. 

En el segundo capítulo, se mariifiesta la metodología empleada 
en el desarrollo de la investigación enmarcando su concepción y -

las condiciones en las que se da. 

El tercer capítulo es dedicado al análisis de las propuestas
de loa Planes de Estudio, pat"ticnedo de planes de desarrollo sO---: 
cial de tipo nacional que involuct"an al sector"' educativo, eonside
t"&ndo en este análsis también, algunos ott"os planes instituciona
les, hast<l llegar"' a los.Planes de Estudio en conct"eto, vistos como 
principio de un desarrollo social y como resultado de una planea
ci6n educativa nacional. 
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El capítulo cuarto presenta el análisis de los elementos que
rigen legalmente el diseño de los planes de estudio, atendiendo d.Q 

cumentos que van desde el articulo 3o. Vonstitucional hasta el re
glamento espec!.ficamente diseñado para dicha :f'unci6n. 

En el quinto capitulo se intentan englobar, los re.ferentes e_!!! 
píricos extraídos del análisis de las propuestas de planes de es~ 
dio y de los elementos legales que los regulan, con los elementos
teóricos que validan el objetivo de esta investigación, a través -
de una serie de re.flexiones encaminadas a señalar las implicacio-
nes sociales de los planes de estudio a nivel superior en México. 

Un último apartado expresa las conclusiones generales de este 
trabajo. 
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CAPITULO .!. 

MARCO TEORICO 

En el área educativa siempre se ha presentado cierta contro
versia en relación a las pautas más convenientes que se han de se
guir para alcanzarurndeterminado fin en esta área, los autores se
inclinan por una u otra corriente tratando de buscar lo mejor, mu
chos de ellos llegan a serreduccionistas o muy parciales en sus -
consideraciones. 

Actualmente se busca, dentro de la realidad curricular (1), -

que en la elaboración de planes de estudio queden atrás estas po.§i 
ciones parcializadas para dar paso a una visión más amplia que en
globe no sólo a la técnica de su elaboración, sino su trasfondo y -

alcances dentro de la sociedad. 

Uno de los teóricos actuales del área curicular sostiene que
"cualquier teoría del currículum debe comenzar por el ámbito de~ 
.t:erencia, clarificar los valores que acepta y las fuentes de su~ 
terminación, especifcar las características del diseño, describir~ 
los procesos para elaborar esas desiciones que toma de una forma -
continua" (2). 

(1) Por realidad curricular se entiende: "el interjuego de elementos 
educativos y psicológicos, y sectores sociales y políticos, va

riados y complejos que coinciden en la institución" GLAZMAN E IBA
RROLA. Diseño~de;p1an;s "modelo" y realidad curricular. revista 
UDUAL No:"9b p. 79 Mexico. 
(2) BEAUCHAMP,G. CUrriculum theory.The Kagg Press, Wilmette, 1975 

(Tomado del dEcionario de las ciencias de la educación Eclit. 
santillana México. 1983. p. 346) 
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De esta manera se observa que, la concepción del curricu -
lum será considerada de una forma si la escuela tiende a servir -
a una sociedad concreta y de otra manera si la enseñanza es consi
derada como un elemento del cambio social. 

Partiendo de lo antes mencionado, es conveniente que delimite 
mos lo que se entiende por currículo pues con base en esto se ha
rán las consideraciones posteriores. 

Ahora bien, conceptos y definiciones de curriculum las hay, y 
muchas y de ·muy variadas inclinaciones. Hay quienes lo consideran
como el ambiente en acción (Gaswell), otros definen como curriculum 
al planteamiento de experiencias proporcionadas al niño bajo la -
orientación de la escuela (Encyclopedia of Educacional Reserch N.
y.). otros más hablan de currículum como una lista de materias -
que había que estudiar, bajo la orientación del maestro (Dalilla -
Sperb). 

La gran variedad de ascepciones que tiene el término curricu-
1 um entre los mismos teóricos nos lleva a una con:funsión y a la ~ 
realización de una análisis de estos conceptos de tal manera que
podamos esclarecer y elaborar uno propio. Por un lado, una de las
personas más dedicadas a la teoría curricular y en quien se apoya
la mayoría de los teóricos actuales sobre esta materia, Hilda Taba 
considera en forma general al currículo como un "plan para el 
aprendizaje"(3) basándose dicho plan en las necesidades del sujeto, 
en las consideraciones en las que se ha de dar, en los instrumen-
tos que se han de utilizar, en las metas a alcanzar y en una teo-
r!a que valide el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo~ 
ta misma. concepción ha sido tomada por otros autores como sinónimo 
de Plan de Estudios, lo que Hi.lda Taba llama elaboración del currí 

(3) TABA, Hilcla. Elaboración del currículo. Ed. Troquel Buenos Ai
res. 1974. p. 25 -
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culo, Angel Díaz Barriga lo llama elaboración de Plan de Estudios 
(4) (cambiando sólo el nombre)· y nunca aclara, ni la diferencia 
entre los términos, ni su semejanza, si es que existiera para él -
dicha similitud. 

Hilda Taba en su tratado de la elaboración del currículo no 
menciona al Plan de Estudios , ni como sinónimo de currículo, ni 

como parte de él. 

No se trata aquí de hacer una comparación unicamente entre ~ 
O!az Barriga e Hilda Taba sino demostrar que a una misma idea la
etiquetan, sin t'Undamentación, con distintos nombres, creando la
confusión. 

As! vemos, que también José Arnaz colabora para crear descon
cierto, pues en la· búsqueda de la aclaración de las dudas observa
mos que acepta el mismo concepto de Hilda Taba para el término _f!! 

rrículo y·~1 si hace la diferencia entre Plan de Estudios, estipu
lado que este último "es el conjunto de contenidos seleccionados
para el logro de los objetivos curriculares, a.sí como la organi~
ción y secuencia en que deben ser abordados dichos contenidos, 
su importancia relativa yel tiempo previsto para el aprendizaje"-
(5), visto de esta manera el Plan de Estudios vendr!a, entonces a 
ser una parte del curriculum y no su semejante. 

Sin embargo, Arnaz cae en un error más grave todavía pues aún 
estableciendo él mismo la diferencia entre currículo y plan de ~ 
tudios, hace mención de la estructuración de este último, en sus -
diferentes tipos en base a los elementos fundamentados por Hilda -
Taba como organización del contenido del Currículo es decir, para-

{4) Véanse los artíuclos: 11 Alcances y limitaciones de la metodolo-
gía para la realización de planes de estudio" en Revista de E
ducación Superior ANUIES No. 10 México y en Ensayos sobre la -
problemática curricular. Trillas México. 1984. 

(5)Arnaz, José A. La Planeación Curricular. Ed. Trillas • México. 
1981 p. 12 
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él los elementos que intervienen en la organización del currículo 
son los mismos que para el Plan de Estudios. Por lo que no se acla 
ra si es lo mismo Plan de Estudio que curriculum o la diferencia
entre ambos según este autor. 

En este caso, observamos también, la tergiversación y manipu
leo que se hace de la información de una fuente primaria, Es este 
manipuleo y mala interpretación de los autores lo que muchas veces 
nos confunde de tal manera que nos obstaculiza llegar a lo que 
realmente deseamos. 

Aquí se podría observar lo que Bachelard reconoce como obs-
táculo verbal, uno de los obstáculos epistemológicos que se presen 
tan en la construcción del conocimiento científico, dicho obstácu
lo se "refiere a la falsa explicación lograda mediante una palabra 
explicativa a través de esta extraña inversión que pretende desa-
rrollar el pensamie."1to analizado o un concepto, en lugar de impli
car un concepto particular en esa síntesis racional" (6). 

Los autores anteriormente mencionados, en relación al curri
culum en cierta foI"!IB han sido relacionados pero no son los úni-

cos, ni los últimos que dan su punto de vista al respecto. 

Ha si vemos también que la UNESOO acepta como curr!culo "a -
todas las actividades, experiencias, materiales, métodos de ense
ñanza y otros medios empleados por el maestro y considerados por -
él en el sentido de alcanzar los fines de la educación"(?). 

(6) BACHELARD, Gastón.La formación ~ espfritu cient!fico.Ed. 
Siglo XXI México. 1984. p. 24 

(7) UNESCO "CUrriculum Revision and Reserch" (Tomado de Sperb, 
Dalilla C. El curr!culo. Ed. Interamericana México 
p. 66 -
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Aún esta acepción de :::urrículo parece limitada en el sentido
de que según esto, es el maestro quien concibe cuándo, cómo y con
qué se debe llegar a esos fines. No se pone en duda la importancia 
que al maestro se le reconozca y permita desarrollar su creativi-
dad, en lo que hay desacuerdo es que sea a él aquien se le delegue 
toda la responsabilidad, ya que él no es el único que interviene
en el proceso educativo, pues como considera Magdalena Salamon: 
"El estudio de la educación como fenómeno social considera que los 
procesos de enseñanza aprendizaje no se reducen sólo a las relacio 
nes directas entre el maestro y alumno, o para ser más exactos, e.!l 
tre educador y educando. Esta pareja es sólo uno de los elementos
terminales de toda una estructura educativa, que a su vez constit.!:!. 
ye un elemento de la estructuración social, con tiempo y espacio -
concretos. Por lo tanto, no se puede definir ni comprender la edu
cación sin establecer la Iigazón interna con el cuerpo del sistema 
de relaciones sociales del cual es parte articulada y constituye.!l 
te"(S). 

El hablar de las relacionessociales con quienes se vincula el 
proceso educativo nos lleva a la aclaración de que pese a su vine.!:!. 
!ación con los aspectos económico, político, social y cultural po
see una especifidad y relativa autonomía en su desarrollo, pero no 
con elementos aislados e independientes sino con la interrelación
de los mismos elementos que intervienen en él. 

Se considera entonces al maestro como agente dentro del proce 
so educativo pero no como creador y director absoluto y autónomo -
de dicho proceso. 

(a) SALAMON, Magdalena. Panorama de ~ principales corrientes de 
interpretacion de la educaci6n .22!!!2_ fenomeno social. 
Revista perfiles educativos. CISE UNAM p. 4 
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"El campo educativo, sociológicamente estudiado traspasa los
Hmites de la educación. escolarizada, pues incluye también la ac
ción que realizan los grupos primarios:familia, clase social, etc. 
y los secundarios: grupos pol!ticos, culturales, religiosos, etc. 
Esta acción puede ser ejercida con independencia de las voluntades 
y motivaciones individuales, aunque también según otros enfoques,
pueden ser acciones consciente;; y voluntarias" ( 9) • 

El curr!culo entendido de la manera como se ha venido expo--
niendo quedar!a fragmentado, parcializado, pues en una u otra a~e 
pción se destacan sólo parte de los elementos que involucra el .s! 
rr!culo, sería entonces más adecuado considerar al curr!culo como

el esquema_más amplio donde se expongan los principios, fines, for 
mas y medios necesarios para llevar a cabo la acción educativa en 
un nivel especifico. 

Debe quedar ~ro que con esto no se busca únicamente el hacer 
l!ás grande el formato del curr!culo, sino el relacionar esos ele-
mentes entre s! que vinculados con el momento histórico-social en
que se desarrollan y para quién ~e desarrolla se busque evitar el
desfase muchas veces observado entre lo que se plantea teoricamen
te y lo que se lleva a cabo en la práctica, sin llegar a la disti!!_ 

·ción de la importancia de un elemento sobre otro, dentro de su de
.sarrollo. 

Ahora bien, l!ás ampliamente, se habla del cur!culo como pro
ducto ya que ser!a el resultado concreto de todo un desarrollo cu
rricular (10) que vislumbre: el análisis previo, en donde se anal.!_ 

(9) Ibidem. p. 4 
(10) Se entiende por desarrollo curricular el proceso dinámico, 

continuo, participativo y técnico que apoya la construcción
del curr!culo. 
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cen características , condiciones, y necesidades del contexto so-
cial, político y-económico, así como las del contexto educativo -
del educando y de los recursos requeridos y disponibles; la necesi 
dad de plantear un perfil del egresado que se de cuenta de su f or
ma.ción real; la propuesta de un diseño que busque una solución al
ternativa a las necesidades detectadas, y en base a un marco teóri 
ce definido; la aplicación de los procedimientos diseñados, y; su
evaluación, valorando la relación que existe entre los fines pro
puestos. Considerando al currículo en todas sus fases se hace ne.9!!._ 
sario preguntarse ¿Dónde queda el concepto de Plan de Estudios?. 

Para·responder a esta cuestión se hizo una análisis de los 
conceptos expresados por diferentes autores y se llegó a la concl!:!. 
sión de que los planes de estudio deben ser considerados como el -
conjunto .de estructuras académico-organizativas que facilitan y -
propician en forma específica y legitimada el acceso al conocimien 
to que debe responder a las necesidades del individuo y de la so
ciedad, que el educando ha de alcanzar en un determinado nivel de
estudios, quedando, entonces, dentro del amplio campo que abarca -
el currículo siendo su elemento más concreto. 

El papel de los planes de estudio entendidos de esta manera
tiene gran importancia, en la planeación de una reforma académica, 
ya que a través de ellos se reflejan y estipulan en forma concreta, 
los cambios o variaciones que en el aspecto educativo se han de -
formular. 

Pero paralelamente a la importancia que presenta, nos encontr_!! 
mos con ciertas contradicciones,con planes de estudio importados-
que están fuera de nuestra realidad o generados a·vapor, por pre-
sienes o necesidades políticas, generalmente sin una fundamenta-
ción teórica que los respalde; o de otra manera nos enfrentamos a 
las reformas o cambios parciales que se les hacen a los planes de 
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estudio ya establecidos y que sólo quedan remendados o parchados, 
saliéndose de la linea que los originó. 

El no saber, o de otra manera, el no poder establecer las 
condiciones, necesidades, realidades y proyectos propios bajo el -
argumento de un plan de estudios, trae una serie de implicaciones
sociales, pues mientras los "especialistas" curriculares buscan o

intentan establecer los mejores elementos que lleven al estudiante 
por un camino "adecuado" no dejan de estar comprometidos con el sis 
tema, al respecto Pablo Latapí señala "las profesiones se integran 
necesariamente en la oferta agregada de los bienes de la economía 
así, inexorablemente las carreras universitarias "refuerzan el si!!_ 
tema~ pese a todos los propósitos en contrario"(11). 

Es obvio que LatapI se refiere especialmente a las carreras -
del nivel superior, sin embar.go, no es el único nivel que cuenta 
con planes de estudio que avalan los principios de nuestro sistema 
al respecto Vasconi reconoce que "el carácter abstracto de la edu-, 
cación tiene manifestaciones específicas en los distintos grados -
de ella en los egresados de la educación básica la significación
de la escuela es de otorgarles un valor mercantil: el más bajo de
todos. La educación secundaria -por otra parte- más que preparar,
elimina" (12). 

Es importante reconocer esa validación que traen consigo la ~ 
yor!a de los planes de esrudio actuales ya que es precisamente a -
través de ellos que se regula y se enmarcan los caminos a seguir -
y los medios a través de los cuales se ha de llevar a cabo la eduQ_a 
ción trayendo comó primera y más ·importante consecuencia, la re-
producción del sistema en que nos encontramos involucrados. 

(11) LATAPI, Pablo. Profesiónistas ~ gué¡PROCESO. Semanario de 
In:formacion y Análisis No. 21.2 de marzo de 1977 p.50 

(12)VASCONI, T ;t al La educación burguesa. Ed. Nueva Imagen • 
México 1984 p. 78 - 79. 
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Tan importante es esto como reconocer las :funciones caracterí~ 
ticas y.significado específico de la educación dados en determinado 
contexto histórico pues de esta manera se verá la relación estrecha 
entre el tipo de educación y los planes de estudio para llevarla a 
cabo. 

Sobre esto Vasconi nos señala en su artículo Aportes para una 
Teoría de la F.clucación; "la escuela,. por ende los procesos educati 
vos, tal como los observamos en la sociedad actual , capitalista,
lejos de constituir hechos universales , son una creación históri 
ca de la burgues!a en el poder y cumplen fUnciones específicas en 
que se concreta la .!Unción general de la reproducción de la socie
dad burguesa y de sus modalidades de explotación. 

Esas fUnciones espec!ficas se desarrollan en dos diinensiones 
principales la de capacitación de la mano de obra y desarrollo de 
"capacidades". y la. de la imposición y difución de las formas id~ 
lógicas y culturales dominantes". (13) 

Y es precisamente hacia estas direcciones que se dirigen -
los planes de estudio actualmente, cabe sef'lalar la distinción que 
se hace a la escuela como estructura encargada de llevarlos a cabo, 
dirigiendo su acción espec!fica según las clases y contribuyendo a 
la producci&l social. 

De seguir manteniendo la misma concepción en ·la manera de ela 
borar planes de estudio, no podremos lograr ningún cambio radical, 
por lo menos en cuanto a educación sistematizada se refiere. 

Para intentar un cambio en la forma de elaborar y llevar a ca 
bo planes de estudio no basta con querer implantar planes extran~ 

(13) Ibidem. p. 309 - 310 
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l'OS puestos a prueba en medios dif'erentes al nuestro o el hacer -
grandes "revoluciones educativas" que ni implican más que meros -
cambios burocráticos o denominaciones diferentes, el c;:ambio de un
plan de estudios requiere "ante todo de conciencia critica y sensi 
bilidad ante las demandas educativas en determinado terreno y una
actitud profesionalmente comprometida con tocios aquellos involu
crados en la tarea"(l4) 

Es por eso que se hace conveniente enfocarnos al estudio y -

análisis de la forma caoo se elaboran los planes de_ estudio, no~ 
DBrCándonos únicamente en los pasos a seguir para su fornrulación -
sino en las implicaciones económicas, sociales y políticas de una
f'orma detel'lllinada de elaborarlos, otorgando una responsabilidad y 

coapl"Ollliso para quien lo construye. 

Para hacer váÜda la construcción de nuestro objeto de estud:l.o 
se hace necesario retomar algunos aspectos importantes ma.rcados -
por autores com:i Bachelard, Bordieu, Chamboredon y PasserCl'l. Bach~ 
lard acentúa que "la acción polémica de la razón científica no 
tendría toda su :fuerza si el psicoanálisis del espíritu cient11'ico 
no se continuara en una a?".álisis de las condiciones sociales en -
las cuales se producen las obr3.S sociológicas" (15). 

e:s·prec!samente el análisis ce esas condiciones las que más 

preocupan en el asunto de los pla."leS de estudio y no precisamente-
1.m cambio de términos o simple reforma sino llegar como· sugieren
Bordieu, Olamboredon y Passeron "a la necesiad de construir derio 
minaciones espec11'icas que, aún compuestas con palabras del vocabu 

(14) 

(15) 

AGUIRRE, Lora Ma. Esther. Algun§S"consideraciones sobre la -
implantación de ~ plan de estudios. Trabajo presen
tado en ENEP-IZTACALA II Jornada de Aniversario 
Marzo 1978. 

BACHELARD, Gastón Le rationalisme appligué • Ed. PUF. París. 
1949 p.75. 77 -80 
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lario común construyan nuevos objetos al establecer nuevas relaci2_ 
nes entre los aspectos de las cosas" ( 16) • 

Como se ha venido manejando, es de gran importancia, dentro -
del objeto deastudio que nos ocupa, determinar las implicaciones -
de los planes de estudio, implicaciones tanto de tipo social, eco-, 
nÓIÍlico, como político dentro de un sistema social determinado. ca
be aclarar que el término implicaciones se concibe como la influe!!. 
cia que ejercen y las situaciones que condicionan y preparan en 
las áreas mencionadas, estos elementos. 

Al poder establecer los conductos y las formas a través di:_ -
los cuales se influye en la sociedad, podremos detectar los indica 
dores de su desarrollo e identificar las situaciones que van ere~ 
do para hacer florecer condiciones especificas. 

Para poder ubicar de manera más adecuada estas implicaciones
se hace conveniente enmarcar primeramente las condiciones en las -. 
que se manifiesta la teor!a curricular, caoo rectora de la formula 
ción de planes de estudio. Dicha teoría surge en los Estados Unidos 
a partir de la segunda guerra mundial, en esta época formula su ma.r_ 
co conceptual metodológico~ relacionado con las bases de la tecno
logfa educativa (Objetivos conductuales, modelos de instrucción, -
dominio se aprendizaje). Teniendo como principales representantes 
a Tyler, Saylor, Mager, Popham-baker y Taba, siendo esta última -
la que más reconocimiento ha tenido hasta nuestros d!as en rela--
ción a la teor!a curricular. 

Hilda Taba fundamenta su teor!a curricular en siete puntos bá 

sicos: 

(16) BORDIEU, P. et al El oficiode sociólogo. F.d. Siglo XXI. Mé
xico 1983 p. 53 - 54. 
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1. Diagnóstico de necesidades. 
2. FoC'DIUlación de objetivos. 
3. Selección de contenido. 
4. Organización del contenido. 
5. Selección de las actividades de aprendizaje. 
6. Organización de las actividades de aprendizaje. 
1. Determinación de la evaluación y sus medios. 

Entre los que se observa un oc-den lógico, que tiene como finalidad 
lograr un aprendizaje en los educandos cada vez mejor y más adecua 
do. 

cabe señalar que dentro de los elementos manejados por Taba,
destacan por su importancia algimos como, el diagnóstico de neces.!_ 
dades y ~a foC'Dl\llación de objetivos pues a través de ellos es que
se establecen las basesYlas guías del curr!culo. Sin embargo, el
uso de dichos elementos carecen de bases lo suficientemente sóli-
das para Ser consideradas óptimas en la formulación del currículo. 

Para fundamentar esta afirmación se hace necesario destacar
una cita de Taba donde expresa que "el diagnóstico es parte esen
cial en la elaboración y la revisión del currículo a tono con las
necesidades de la época y de los estudiantes, y para determinar -
cuales son los objetivos más importantes, el diagnóstico debe ser
un elemento constante en el funcionamiento del curr!culo y ensefía!:! 
za"(17). 

Taba reconoce la irr:portancia del diagnóstico de necesidades -
desde el momento en que es considerado el primer paso para la ela
boración del currículo y parte esencial de ella, reconoce también
la importancia de tener en cuenta las necesidaes de la época y de-

(17) TABA, Hilda Op. Cit. p. 305 
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los estudiantes, lo que no aclara es quiénes se encargan de reve
lar dichas necesidades y en base a qué son o no necesidades de es_ 
tos sectores. 

Taba confirma su posición al definir al diagnóstico corno "el 
proceso de determinación de los hechos que deben ser tomados en 
cuenta al adoptar decisiones para el curr!culo"(18). Por lo tanto 
de los resultados obtenidos del diagnóstico se establecerán los -
puntos fundamentales que deberán ser considerados en la elaboración 
del currículo. 

Taba establece una delimitación del área de diagnóstico que 
si bien no es muy concreta, si por lo menos establece puntos de -
atención, al respecto aclara "el tipo de diagnóstico que describi
mos aquí está relacionado principalmente con la determinación de -
las necesidades educacionales de los estudiantes, las condiciones
del aprendizaje en.el aula y los factores que se afectan a la rea
lización óptima de los objetivos educacionales" (19). 

Al analizar detenidamente las bases que ofrece Taba sobre el
diagnóstico de necesidades encontramos algunos puntos claves que -
nos llevan a la reflexión. 

El primer obstáculo con el que nos encontramos es el propio -
término de diagnóstico de necesidades, pues si bien se entiende 
que se busca detectar los factores que requieren una satisfacción, 
no se entiende quién realiza dicha detección, lo hace el maestro,
lo hace el funcionario educativo, lo hace el propio alumno, pues -
debemos considerar que depende de quién lo realice surgirán necesl:_ 
dades diferentes, muchas veces contradictorias, acordes con el Pll!! 
to de vista de cada uno de los sectores. 

(18) Ibidem. p. 305. 
(19) Ibidem. p. 306 
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Ahora bien, si este diagnóstico es considerado el cimiento-
de la elaboración del currículo, en que medida es válido dicho 
currículo si se considera sólo la satisfacción de necesidades hacia 
1.D'1 sector y, a quién beneficia en todo caso ese curriculo. 

Por otro lado se habla del diagnóstico, principalmente sobre
la determinación de necesidades educacionales de los estudiantes,
las condiciones de aprendizaje en el aula y los factores que af'e~ 
tan la realización de los objetivos. Todos ellos engloban una se-
rie de factores importantes que sería necesario destacar, pero por 
el momento es de mayor importancia aclarar nuevamente en base a 
qué se realizará dicho diagnóstico. ¿En base a las necesidades de
una. clase dominante o en base a las necesidades de la clase domin~ 
da?. ¿ Se tomarán en cuenta los intereses de un sistema donde se
respetan las decisiones de la clase en el poder o se buscará estar 
de acuerdo con los intereses del grupo (mayoritario) que de algún 
modo quiere sobresalir. es precisamente esta amb~edad que deja -
en duda Hllda Taba, la que hace desequilibrar sus fundamentos. 

Angel Díaz Barriga hace un comentario que engloba las cuesti~ 
nes que aquí se expresan, "debido a la amplitud con la que se plan 
tea esta etapa, pemite la justificación de decisiones que en la ~ 
yoría de los casos benefician -"modelos dominantes" de un ejerci
cio profesional. De tal manera que .en una sociedad dividida en el~ 
ses, un diagnóstico de necesidades se realiza a partir de los int~ 
reses de la clase dominante, imponiendo sus valores al resto de -
las otras. Así la noción de diagnóstico de necesidades está indefi_ 
nida actualmente por los autores que sostienen la teoría curricu-
lar, la cual soslaya un mecanismo de ocultación; o sea : hacer como 
si se efectuara un diagnóstico, para conocer una realidad , cuando 
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lo que se intenta es ocultarla y no conocerla"(20). 

El fin último del diagnóstico de necesidades de acuerdo a la
teoría de Taba, es transformar las necesidades detectadas en objet.!_ 
vos educacionales, la autora expresa al respecto " un programa e
ducacional, como cualquier actividad, está dirigido por las espec
tativas de ciertos resultadcs. La actividad principal de la educa
ción es cambiar a los individuos en alguna medida: agregar conoci
miento al que ya poseen, permitirles desempeñarse en habilidades -
que, de otra·manera no podría realizar, desarrollar ciertas com--
prensiones, intuiciones y apreciaciones. los enunciados de estos -
resultados esperados o deseados se denominan corrientemente metas 
u objetivos educacionales"(21). 

Aceptando así, como objetivos educacionales, en forma concre
ta, a los enunciados que expresan los resultados, deseados o espe
rados, que, de conseguirse, lograrán un cambio en el individuo. 

Esta concepción de los objetivos educacionales deja entrever
una inclinación de tipo conductista que delimita en una finalidad
los logros que ha de conseguir el alumno. Va encajonando al indiv_! 
duo al logro de una meta tan concreta que el aprendizaje se dará
si y sólo sí se cumple con ello, las aproximaciones o comparacio-
nes no tendrán validez alguna. 

Todo esto tiene, claro, una finalidad oculta, como mencionan
Glazman e Ibarrola " de esta manera más que un potencial para el 
mejor aprendizaje, los objetivos con:f'orman uno de los mecanismos
más poderosos de consolidación de un proyecto dominante"(22). 

(20)DIAZ Barriga, Angel. Ensayos sobre la problemática curricular. 
Ed. Trillas México 1984 p. 14 

(21) TABA. Op. Cit. p. 257 
(22) GLAZMAN R. Op. Cit. p. 66 
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Los objetivos educacionales vienen a ser las guías más segu
r-as de un proyecto, pues administrativamente garantizan la conser.:::!:!_ 
sión de las metas deseadas aunque este deseo no sea precisamente -
el del alumno que es quien debe conseguirlos. 

Ahora bien, cabe señalar que los puntos presentados por Taba

para la elaboraci6n del currículo, tienen como característica co

mún un ordenamiento lógico*, que trae consigo una serie de incon
veniencias, pues si bien es cierto que el planteamiento de un pro
yecto cualquÍera requiere necesariamente de un orden, también es -
cierto que en su mismo desarrollo puede modificarse el orden de -
acuerdo a las necesidades del proyecto, esto permite una evolución 
más rápida y segura. 

Sin embargo, Taba plantea la necesidad de considerar cada -
uno de los puntos propuestos en el orden marcado observando que el 
primero es base del segundo y éste requisito indispensable del t~ 
cero y asi: sucesivamente, de tal manera que un cambio en cualquie
ra de los puntos implica necesariamente moeificación en todo el -
desat't'ollo, y en un momento lo invalida, esto aunado a lo tardado
Y complejo que resulta, pues hay que entender la dificultad en la
i:-eelabot'ación de todo el proceso, presenta un gran obstáculo para

los encargados del desarrollo del currículo, ya que su misma rapi
dez va encert'ando al pt'Oceso de la elaboración del currículo al h~ 
cho de llenar requisitos o de otra manera cubrir pasos determina
dos, impidiendo una evolución más abierta. 

Por otro lado habría que analizar la función que desempeña
este tipo de elabot'ación de currículo en la reproducción de un mi~ 
mo sistema educati ve. Hasta que punto se puede ir camblando y en -
que sentido, si quienes diagnostican, seleccionan, ot'ganizan y e~ 

* Hilda Taba utiliza el término de juicio ordenado. 
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luan este proceso son las mismas personas. 

Al analizar la propuesta curricular de Taba se puede observar 
en gran medida su inclinación por hacer del desarrollo curricular
una simple técnica que nos lleve al seguimiento de pasos metódicos, 
lineales y r!gidos en su consecusión. (23) 

Mientras Taba basa su teor!a principalmente en el diagnóstico 
de necesidades (fundamento también de los planes de estudio), Ro-
bert Mayer Y. Popham Baker destacan la formulación de objetivos de
aprendizaje o conductuales como rectores de los planes de estudio, 
posición a la que se unen Glazman e Ibarrola en uno de sus estu-
dios. 

La posición de Taba, en relación con los preceptos manejados
por Glazman e Ibarrola marcan la línea que han de seguir general
mente, en la actualidad los planes de estudio en México, y que se
han establecido ya como requisitos indispensable~ dentro de las -
instituciones educativas, como señala Diaz Barriga. 

Pero a esta afirmación Diaz Barriga comenta: "estos requisi-
tos operan en la mayor!a de los casos como encubridores ideológi-
cos en la ausencia de ciertos análisis pol!tico-económicos, en r~ 
lación tanto al establecimiento de determinadas carreras como en -
la estructuración de un plan de estudios y la exclusión a la vez,
del estudio del problema, la organización académico administrativa 
de una institución y sus referencias curriculares. (24) 

(23) Más adelante se pretende dar un análisis más detallado de la
visión técnica de esta autora aplicada en los planes de estu
dio actuales. 

(24) DIAZ Barriga, Angel. Alcances y limitaciones de la metodolo
~ ™elaborar plan;s de estudio. Revista de Educa--· 
cion Superior ~o. 10 Mexico. p. 26. 
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Específicamente el ·planteamiento de un plan de estudios impl.!_ 
ca una doble finalidad. Por un lado, se encuentra relacionado con -
la reproducción de la ideología dominante una finalidad por demás 
impU:cita y otra explícita, representada por los objetivos conduc
tuales que muestran de una manera más clara lo que supuestamente -
pretenden con dicho plan. 

Esto nos lleva a considerar que la acción del plan de estudios 
deber!a de analizarse desde una perspectiva más amplia que la de la 
simple escuela, ya que, como menciona Margarita Panza "detrás de -
cada tmo de esos planes hay una posición política que determina en 
gran medida las finalidades, los contl:nidos y las formas de instru
mentación de los mismos que se pretende aplicar en la escuela"(25) 

De este modo y considerando que la elaboración de planes de -. . 
estudio se inserta en el desarrollo curricular y que éste a su vez 
se ve influenciado por las condiciones del desarrollo socioeconóm.!_ 
co, científico y tecnológico de nuestro país, surge la necesidad
ahora, de enmarcar las condiciones mismas del sistema en que nos .=. 
desenvolvemos y para el cual van ir dirigidos los planes de estu-
dio. 

Para poder realizar una análisis lo sui'icientemente válido, h~ 
mos recurrido a tres importantes teorías, la teoría sociopolítica
de la educación, la teoría de segmentación en el mercado de traba
jo y la teoría de la reproducción, en ellas se buscan los elemen~ 
tos necesarios para fundamentar este trabajo con bases firmes. 

(25) PANZA, Margarita. Programa de toería educativa y sistemati
zación de la enseñanza. Instituto Politécnico Nacio-
nal. Cursos de Especialización 1984-1985. 
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Haciendo referencia a la teor!a sociopolítica de la educación 
se establecerán en primer término la relación entre educación y si§_ 
tema productivo. 

Esta teoría plantea como una de sus más sobresalientes pro-
puestas que "la desigualdad educativa no es causa de una desigual
dad económica"(26); es decir, que el nivel educativo que posea una 
persona no garantiza su ingreso económico, sino más bien, determi
na el grado de probablidades que tiene de acceso a determinadas -
ocupaciones.· 

Es en todo caso las relaciones sociales d~ producción domin8!!_ 
te en la sociedad quienes determinan las diferencias salariales, -
las condiciones de trabajo y las condiciones educativas necesarias 
para los diversos niveles y tareas. 

Vistos desde esta perspectiva, los planes de estudio, ten--
drían como finalidad marcar las pautas para encaminar la fuerza de 
trabajo hacia las tareas que requiera la sociedad. 

Los planes de estudio obtienen de este modo un plan directivo 
y rector, utilizados institucionalmente y de manera bien organiza
da para satisfacer las demandas de los diferentes segmentos ocup.e_ 
cionales, marcados dentro del sistema productivo (teor1a de la see. 
mentación en el mercado de trabajo). 

Al respecto, Víctor Manuel G6mez, señala: "la educación for-
mal de la fuerza laboral desempeña cada vez más un papel institu-
cional, es decir, sirve de criterios de selección de los candidatos 
para los diversos segmentos de la estructura ocupacional primordial 

(26) GOMEZ, Víctor Manuel. IXX:UMEN'IO BASE. Congreso Nacional de
Investigación Educativa Vol • .1 Mhico 1981 p. 55 --
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mente en :función· de las características actitudinales y de conduc
ta requeridos por el papel de cada segmento en la jerarquía ocupa
cional"(2.7). 

El hecho de que el mercado de trabajo se encuentre dividido -
en varios mercados desiguales y segmentados entre sí distinguiénd2_ 
se principalmente tres niveles: el intelectual, el técnico-admin.!_s 
trativo y el manual, implica necesariamente la diferencia de cond!. 
clones salariales, de trabajo, prestaciones sociales y requisitos
educativos. 

Eh el aspecto de requisitos educativos, intervienen directa
mente los planes de estudio operativizados institucionalmente, ya
que en base a sus propósitos, "fabricarán" un determinado tipo de
hombre que debido a sus características se verá definido en alguno 
de estos niveles impidiendo en gran medida la movilidad social de 
la que tanto habla la teoría estructural- funcionalista.(28) 

Podemos reconocer, que es el sistema productivo y social quien 
marca el significado y la necesidad de un tipo de educación que le 
sirva como sustento, y no es la educación quien detennina el tipo 
de sociedad, la educación en todo caso es quien valida ese sistema 
y colabora fuertemente en su reproducción. 

(2.7} Ibidem. p. 56 
(28} Magdalena Salamón hace una compl.laciónw.'COtJent.fil"io de notas -

acerca de la teoría estructural-funcionalista pero otorga el
crédi to a P.A. Sorokin (Social Movility, Nueva York 1927) de
haber sido el primero en manejar el concepto de movilidad so
cial. Más tarde en estudios de otros teóricos impulsores de -
esta corriente se continúa manejando este témino haciéndolo -
factor de gran importancia de esta teoría. 
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Viene al caso relacionar lo postulado por la teoría sociopo
lltica, ·brevemente manejada con anterioridad, con los principios
básicos de la teoría de la reproducción fundamentada principal
mente por Althusser. 

Se parte de que la educación.es un elemento de una :formación 
social históricamente determinada (como se había señalado con an
tel'ioridad), y se "visualiza como una estructura dinámica y como-

. una instancia de subsunción dentl'o de otl'a estructura más basta -
que la incluye y explica su desarrollo. El estudio de .la educa-- · 
ción se inserta en el análisis de las clases sociales y en el pa

pel de dominación económica, pol1tica, cultul'al. e ideológica de -
la clase dcminante. La escuela es según esta corl'iente de intel'
pretación, un espacio ideológico cuya .ftmción es, propiciar la l'~ 
producción de las relaciones de pl'oducción existentes"(29) utili
zando como medios indispensables para esta :finalidad, la creación 
de pl.anes de estudio que respondan a sus intereses. 

Esta corriente teórica, se rige por un sentido de totalidad
y supone que la comprensión y explicación de cualquier :fenómeno,
edge diversos tipos de enfoque, inseparables entre sí y complerllell 
tar.ios. 

Kosik sei'!ala que: "la concepción dialéctica de la totalidad
no sólo significa que las partes se hayan en interacción y cone
xión interna con el todo, sino también que el todo no puede ser -
petrificado en una abstracción situada por encima de las partes,
ya que el todo se crea a si mismo en la interacción de éstos"(30) 

(29) SALA!>KJN/ Op. Cit. p. 4 
(30) KOSIK, Karel. Diálectica de lo concreto.Ed.Grijalbo. 

México. 1983 p. 63- -
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Es por eso que se hace énfasis especial del papel de la edu
cación dentro de una estructur-a social como parte y complemento -
de ella, sin dejarla en un lugar aislado y sin limitar su acción
hacia otros campos. 

Se. hace necesario plantear de manera general los principios
manejados por Althusser sobre la reproducción. 

Althuaser parte de una primicia "toda fonnación social depen_ 
de de un modo de producción dominante, podemos decir que el proc~ 
so de pl:"Oducción emplea las fuel:"ZélS productivas existentes en y -
bajo relaciones de produción definidas" (31). 

Esto implica la necesidad de reproducir las condiciones de -
producción para continuar con dicha dominación. 

Al hablar' de condiciones de pl:"Oducción nos referimos a las -
fuerzas productivas (que a su vez consideran a los medios de pro
ducción y fuerza de trabajo) y a las relaciones de producción 
existentes. 

La fuerza de trabajo y su reproducción son factores de gran
importancia dentro del aspecto general de la reproducción del si~ 
tema. Althusser hace un señalamiento importante al respecto; acl.2_ 
ra, que " la reproducción de la fuerza de trabajo se opera en lo
esencial fuera de la empresa".(32) 

Así se entiende que no es en la empresa donde se realiza y
culmina dicha reproducción, pero sin embargo de ahí es de donde -
parte, ya que es ella quien maneja los elementos requeridos para
ello. Esos elementos de los que se hace mención son el salario y
la calificación. 

(31) ALTHUSSER, L. Ideología y aparatos ideológicos del estado. 
&l. Quinto Sol • M§xico. 1985 p. 8 

(32) Ibidem. E_,_ 11 
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Por una parte, el salario representa, según el propio Al
thusser "la parte del valor producido por el gasto de la fuerza -
de trabajo necesario para su reproducción" (33) es dacir, ese el~ 
mento concreto obtenido a cambio de la prestación de la fuerza de 
trabajo de un empleado u obrero es el requerido para satisfacer -
sus necesidades más indispensables, alimento, vivienda, 'vestido, 
educación, que le permitan de algún modo recobrar la fuerza de -
trabajo ofrecida. 

Sale a relucir en este primer momento el aspecto educación -
como un factor que tambieñ se satisface a través del salario, éste 
es indispensable para "criar y educar a los niños en que el pro
letariado se reproduce como fuerza de trabajo"(34). 

Por otra parte, no basta únicamente asegurar las condiciones. 
materiales indispensables de la fuerza de trabajo para su repro-
ducción, sino que dicha fuerza requiere de cierta competencia o -
aptitud en el sistema de producción. 

Althusser señala al respecto, "el desarrollo de las fuerzas 
productivas y el tipo de unidad históricamente constitutivo de -
esas fuerzas productivas en un momento dado determinan que la fue.r_ 
za de trabajo debe ser (diversamente) calificada y por lo tanto
reproducida como tal. Diversamente, o sea según las exigencias de 
la división social-técnica del trabajo, en sus diversos "puestos" 
y "empleos".(35) 

En este punto vuelve a surgir la importancia del sistema ed.!!_ 
cativo (capitalista) ya que es por medio de él y de otras inStan
cias e instituciones, que se logrará la reproducción de la calif.! 
cación de la fuerza de trabajo. 

(33) Ibidem. p. 11 - 12 
(34) Ibidem.p. 12 
(35) Ibidem p. 13 
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La ~rtancia no radica únicamente en la finalidad de -
la reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo sino 
"al mismo tiempo, la reproducción de su sumisión a las reglas del 
orden establecido, es decir una reproducción de su sumisión a la
ideología dominante por parte de los obreros y una reproducción -
de la capacidad de buen manejo de la ideología dominante por par
te de los agentes de la explotación y la represión, a fin de que
aseguren también "por la palabra" el predominio de la clase domi
nante" (36). 

La escuela con ayuda de otras instituciones como la iglesia, 
el ejército, y la misma familia favorecen al aprendizaje de esas 
reglas. 

El sometimiento y obediencia a una ideología dominante pudi~ 
ra ser un tercer eiemento impulsor de la reproducción de la fuer
za de trabajo. 

El mismo Althusser destaca esta actividad de la educación al 
cor1siderarla como uno de los más importantes aparatos ideológicos 
del Estado. Antes de entrar más afondo a analizar la función e!!_ 
pec!fica que desempeña la educación.como dicho aparato, se hace -

necesario mencionar lo que se entiende por aparato ideológico del 
Estado. 

Althusser reconoce dos tipos de aparatos del Estado; el apa
rato represivo del Estado, que funciona a través de la violencia-· 
y; los aparatos ideológicos del Estado que "son realidades que -
se presentan al observador inmediatamente bajo la forma de insti
tuciones distintas y especializadas 11 (37) y que .tUncionan mediante 

(36) Ibidem. p. 14 
(37) Ibidem. p. 28 
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la ideología. 

Ninguno de estos dos tipos de aparatos .actúa única y exclusl_ 
vamente mediante esos elementos, así observamos que si bien el 
aparato represivo del Estado .funciona predominantemente con la r~ 
presi6n, utiliza en segundo ténnino la ideología. 

Con los aparatos ideológicos del Estado suele suceder lo mi~ 
mo, aunque .funciona a través de la ideología como .forma predomin8!!_ 
te, utilizan.en forma secundaria la represión, aunque esta repr~ 
sión sea muy disimulada y atenuada, y no llegueg-ser necesaria-
mente fisica. 

Una vez que se ha delimitado la concepción de aparato ideol§. 
gico del Estado, debe entenderse que es precisamente este tipo de 
aparatos del Estado al que pertenece la educación, ya que utiliza 
como instrumento pr~cipal de dominación a la ideología. 

Para Althusser "el aparato ideológico del Estado que ha sido 
colocado en posición dominante en las formaciones capitalistas ~ 
duras, como resultado de una violenta lucha de clase política e -
ideológica contra el antiguo aparato ideológico de Estado domina!!. 
te, es el aparato ideológico escolar" (38) 

Esta importancia radica en el privilegio que tiene la escue
la de tener a su cargo a los niños de todas las clases sociales
desde el jardín de niños donde se les inculca "habilidades recu
biertas de ideología dominante (el idioma. el cálculo, la historia 
natural, las ciencias, la literatura) o, más directamente, la· 
ideología dominante en estado puro (moral, instrucción civica, f.! 
losofia)" (39). 

(38) Ibidem. p. 40 
(39) Ibídem. p. 43 
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Estamos de acuerdo en que muchas actitudes se obtienen del -

medio social en que se desenvuelven pero ningún aparato ideológi

co llámese iglesia, ejército, libros, etc. dispone "durante tantos 

años de la audiencia obligatot'ia (y por si fuera poco, gratuita)-

5 a 6 días, a t'azón de 8 horas diarias, de fonnación capitalista"(40) 

No puede haber entonces mejor' medio a través del cual se pu~ 

da transmitir con mayor facilidad y "libet'tad" los t'equerimientos 

de una ideología dominante que sit"Va de base a la propia rept'odu.._S 

ción de las relaciones de producción. 

Agt-egando a esto que la escuela tiene una estructura CUt'ric~ 

lar guía que contempla los elementos adecuados para la .introyección 

ideológica manejada por el grupo dominante. 

"Naturalmente -aclara Althusser- los mecanismos que producen 

este resultado vital para el régimen capitalista, están t'ecubier

tos y disimulados por una ideología de la escuela univet'salmente

reinante, pues ésta es tma de las fornias esenciales de la ideolo

gía burguesa dominante: una ideología que t'epresenta a la escuela 

como lD1 medio neutro, desprovisto de ideología (puesto que es -

laico ••• ) en el que maestros respetuosos de la "conciencia" y la

"libet'tad" de los niños que les son confiados (con toda confianza) 

por sus "padres" (que también son libres, es decir' pt'opietarios -

de sus hijos), los encaminan hacia la libet'tad, la moralidad y la 

t'esponsabilidad de adultos mediante su pt'opio ejemplo. los conoc.!_ 

mientas, la literatura y sus vit'tudes "liberadoras" (41). 

Bordieu y Passeron señalan tambien a la escuela no sólo como 
el lugar pr'ivilegiado de la rept'Oducción cultural, sino también -

(40) Ibidem. p. 45 

(41) Ibidem. p. 45 
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como la instancia donde prevalece la violencia simbólica (no fís.!_ 

ca) a través de la acción educativa: "la acción pedagógica es ob
jetivamente una violencia simbólica en cuanto impone a través de 
un poder arbitrario, una arbitrariedad cultural"(42). 

Así tenemos que los miembros acogidos en un momento dado por -
la escuela, desembocan posteriormente en la producción y por lo -
tanto, según las exigencias y demandas de la calificación labo-
ral, se insertan en un nivel determinado de la estructura econó 
mica y cultural de la sociedad. Podr!an seleccionarse entonces -
en los niveles que la teor!a de la segmentación marca como el n.!_ 
vel intelectual, el técnico-administrativo y el manual. 

Aquí mismo aparece aunque de manera impl!cita la acción de
los planes de estudio como directrices de la educación y justif.!. 
cadores de las "necesidades" del país. 

Aunque se maneja y se hace explicita la "neutralidad" de la 
escuela y su afán por respetar la conciencia y libertad del ind.!_ 
viduo en forma encubierta e implicita se impone e introyecta el
tipo de ideología burguesa dominante, dejando a un lado su con-
cepto de "neutralidad, "libertad" y "conciencia". 

Desde el punto de vista de la reproducción y en relación a
la teor!a sociopol!tica de la educación vinculada con la segmen
tación en el mercado de trabajo puede considerarse a los planes 
de estudio, dentro del ámbito social, como el instrumento reque
rido por la clase dominante para justificarse y mantenerse en el 
poder a través de su aplicación en el ámbito educativo, de ·ta1-
forma que ayude a la reproducción del sistena y que de esa mane-

(42) BORDIEU, P. y PASSERON, C. La Reproducción. Barcelona , 
E'.ci. Caída. 1977. p. 27 (Citado en SALAMON, 
Op. Cit. p. 22 - 23). 
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ra forme los cuadros de trabajadores necesarios en cada uno de -
los niveles marcados por la división del trabajo como una forma
de controlar y satisfacer sus propios intereses. 

En relación a este problema podemos observar claramente !a
posición de la teor!a cur~icular actual que se muestra como un -
reflejo de la "totalidad" educativa y como la forjadora de instr!:!_ 
mentes representativos de la pol!tica educativa adaptándola la ~ 
yor!a de las veces como la panacea educativa. 

Glazman y Figueroa señalan al respecto que "ningún desarro
llo curricular debe prescindir de una reflexión seria sobre la -
relación educación-sociedad manifestada en la fundamentación -

. ideológica del plan de estudios: las limitaciones establecidas a 
ciertas.propuestas educativas; las relaciones de la educación y 
el proceso productivo, etc"(43). 

Y Mercer expresa algo muy importante dentro del área curri
cular a nivel universitario, que tiene especial interés ya que
es al estudio de planes de nivel ,superior al que nos avocaremos, 
pues en cierta forma son los que dan resultados más objetivos ~ 
ra poder analizar; este autor señala "avanzar en diseño curricu
lar cuando no se tiene en claro la propuesta de funcionamiento
que ll universidad se formula dentro de la sociedad es grave, -
por que de dicha propuesta emana el tipo de ciencia y el tipo -
de profesional que se pretende formar y su existencia crea un -
campo propicio para la repetición de modelos preexistentes de e~· 
tructuración del contenido" (44). 

(43) 

(44) 

GLAZMAN Y FIGUEROA. DOCUMENTO BASE/ Vol. 1 Congreso Nacio
nal de Investigacion Educativa México. 1981. p. Y77 

Ibidem. p. 377 
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De aquí se desprende el interés que se ha tenido por acla-
rar el concepto y la posición del currículo, como elemento base

de los planes de estudio y la situcación que guardan dichos pla
nes como instrumento ideologizante de una clase minoritaria en el 
poder que busca formar los cuadros de profesionales que convengan 
a sus intereses, teniendo como meta principal la justificación y 

reproducción del mismo sistema. 

Cabe mencionar que actualmente en el seno de la Universidad
Nacional Autónoma de México, importante institución de estudios -
superiores en nuestro país, se han venido manifestando cambios, -
originados del diagnóstico presentado por el actual Rector y den
tro de sus observaciones no han pasado desapercibidos los Planes
de Estudio como elementos importantes en el buen desarrollo edu~ 
tivo. 

Dichas observél!lcias permiten reconocer la concepción de la -
universidad actual y las características necesarias de los elemen 
tos que de ella intentan emanar. 

Ahí se hace especial énfasis en que dichos cambios responden 
a las necesidades sociales. 

Con todos estos elementos como fUndamento se busca realizar
un análisis y crítica a los elementos básicos utilizados en el d~ 
sarrollo del currículo en nuestro país revisar las propuestas de
planes de estudio manejados por instituciones superiores, su ori
gen y su finalidad. Y por último detectar las implicaciones soci~ 
les de dichos planes. 
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CAPITULO !!. 

Desde el momento mismo en que nos planteamos un problena -
(las implicaciones sociales de los planes de estudio de nivel 8!! 
perior en México) surgió la necesidad de indagar la mejor forma 
de darle.solución, para esto se hizo necesario establecer desde
el principio, elementos que fueran enfocando el camino que se h2. 
br!a de seguir, que fueran sentando las bases como gu!a para 11~ 
gar al conocimiento. 

Se buscaba con esto establecer una orientación epistemoló
gica que fuera delineando el desarrollo de la investigación. 

Uno de estos elementos es precisamente el concepto que se -
tiene de investigación pues _en base a él se comprenderán propue~ 
tas posteriores, 

La investigación es considerada un 11procedimiento reflexivo, 
sistemático , controlado y crítico que permite confrontar o des
cubrir nuevos datos o hechos, relaciones o leyes,. en un campo e~ 
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pecí:f'ico del conocimiento humano" (1) 

Este procedimiento al ser aplicado a dif"erentes campos del C.Q 

nocimiento adopta características particulares en cada caso, nunca 
será el mismo en los diferentes problemas que se presentan aún -
cuando estén dentro de la misma área. 

La investigación como elemento tiene un objetivo esencial 
"el conocimiento de una realidad concreta, la cual existe indepen 
dientemente de nuestra conciencia y de la cual nuestro pensamien
to trata de apropiarse como su objeto"(2). 

La investigación es considerada como un proceso en la bús-~ 
queda de esa realidad. Como Limoeiro lo menciona, esa realidad -
existe, aún cuando no la hagamos conciente y se presenta interre
lacionada con una serie de elementos que la ocultan, o la disfra
zan, con este trabajo de investigación se buscó aclarar nuestra -
propia realidad. 

Boudon destaca la importancia de este proceso reflexivo en -
la investigación sef'lalando "no solamente la clarificación, sino -
incluso la simple identificación de una situación confusa puede -
tener influencia consideraole en el plano epistemológico: sin con. 
ciencia, no hay ciencia11 (3). 

(1) 

(2) 

LUENGO., Enrique. Problemas metodológicos ~ la eoc1olog1a 
contempor§ñea. No. 18 u. A. M. p. 30 · 

LIMOEIRO taraoso; Mirlam. La construcción de conocimientos 
"CUestiones de teoría y ~todo". ~xico Ed. Era. 
lgn. p. 11 

(3) BOUOON, Raymond. La crisis de la sociología. Ed. Laia. Barce 
lona 1974. .P• 43 -44:-(citado en LUENGO. Op. Cit.
p. 13. 
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El tipo de investigación que utilizamos en este trabajo es
tá basado específicamente sobre "el círculo concreto-abstracto
concreto" ( 4). Y cabe sei'!alar el carácter dialéctico de la inves-
tigación de este tipo: "la dialéctica no concibe al universo como 
una colección de cosas finitas y acabadas • sino como el conjunto
total de los procesos objetivos en desarrollo. En el universo, -
los elementos apar,entemente estables y los conceptos elaborados -
por el conocimiento para representarlos se transforman sin cesar, 
pasando por un cambio ininterrumpido de devenir y de desaparición. 
Y entonces como ref'lejo de este proceso uní versal y como parte in 

tegr-ante de él, la lógica dialéctica se caracteriza.por ser un d~ 
senvolvimiento continuo de lo desconocido a lo conocido, de lo -
elemental a lo complejo, de lo inferior a lo superior, a través -
de saltos bruscos, de lucha constante entre contradicciones y un.!_ 

ficación_ de opuestos"(5). 

Ahora bien, se destaca que la lógica dialéctica "exige siem
pre el pt"bgreso; para conocer realmente al objeto, es necesario -
estudiarlo y comprendel"lo en todos sus aspectos y en todas sus 02_ 

nexiones, exige considerar al objeto en su propio desenvolvimiento 
en su movimiento autónomo, en sus ~icaciones, la determina
ción completa del objeto debe englobarse a la práctica humana, 
tanto como critel"io de certeza, como para determinar experimenta.!_ 
mente la relación entre el objeto y las necesidades humanas, esta 
lógica ensei'la que no existe ninguna verdad abstracta, ya que la -
verdad siempre es concreta" (6). 

(4) 

(5) 

(6) 

Que pot" otro lado no determinan una fol:'l!Ja concreta de operar 
la investigación, es Luengo quien, con base en críticas reali 
zadas sobre los pl"incipios marxistas, establece esquemática-
mente su metodología. 
DE GORTARI, Eli. Introducción a la lógtca dialéctica. F.C.E. 

UNAM. México 1974. p.29-32 Citado en Metodología 
de las Ciencias Sociales. Comp. ABRUCH Linder. -
UNAM ENEP ACATLAN 1983 p. 21) 

LEFEBVRE, Hent"i. Le matérialisme dilectique. París. 1947. 
Citado en DE GORTARI,Eli • Op. Cit. 
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Para poder hacer nuestra esa realidad que mencionamos ante
riormente, no fue suficiente con desearlo, se recurrió a una me
todología, entendiendo como tal "al conjunto de principios gene
rales que sustentan las bases de una teorización en torno a los
métodos que pueden ser aplicados en una investigación"(7). 

Se habla de una metodología específica y acorde con el obje
to de estudio que nos ocupa. Al respecto Bordieu, Chamboredon y -

Passeron, señalan "un objeto de investigación por más parcial y -

parcelario que sea, no puede ser definido o construido sino en -
i'unción de una problemática teórica que permita someter a un sis
temático examen todos los aspectos de la realidad puestos en rel!! 
ción por los problemas que le son planteados"(8). En esta interr~ 
!ación se verán involucrados los elementos teóricos que de alguna 
manera darán cuenta de la realidad. 

El papel de la metodología dentro del desarrollo de esta in
vestigac~ón es de gran importancia pues viene a formar la columna 
vertebral del proceso, es en ella donde se han delineado los me-
mentes directrices de dicho proceso. 

Antes de hablar de cada uno de estos momentos cabría señalar 
que la investigación no puede ser considerada como una unidad ho
mogénea donde se estipulan ciertos pasos o reglas para todos los 
casos ya que 11la investigación es múltiple y diversa; se hace de 
muchas formas y por todos lados, es creatividad e inventiva den-
tro de una vigilancia epistemológica"(9). 

(7) 

(8) 

(9) 

CACER)::S, Laura. Técnicas actuales~ la investifjci6n ~
~· Trillas UNAM. M€xico. 1985 p. 1 

BORDIEU, P. Op. Cit. p. 54 
LUENGO. E. Op. Cit. ~· 38 
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No se trata con esto, como aclara Luengo, " de caer en un
relati vismo científico, donde cada investigador plantee su pro-
blema de investigación y seleccione el procedimiento que mejor 
le plazca o satisfaga. Simplemente afinnamos que hay procedimien
tos más adecuados para la aprehensión de ciertos obstáculos"(10). 

Volviendo a la metodología de nuestra investigación en parti 
cular, se procederá a enunciar los momentos como se fueron dando 
y elaborando. 

En un primer momento se presentó un obstáculo difícil de 
aclarar pero de gran importancia para el correcto entendimiento -
de un análisis posterior. 

El obstáculo del que se habla se refiere al manejo indistin
to que se hace de currículo y pian de estudios, como términos se
mejantes, error en el que muchos autores caen, sin f'undamentar su 
posición. La tarea de destruir este obstáculo no fue fácil, para
ello se recurrió a un análisis de contenido "con el que se busca
reconstruir o analizar a través de cierto conjunto de categorías
interpretati vas, los materiales producidos, se basará en una teo
ría que tenga la .finalidad de explicar y reconstruir el material" 
(11). Al término de este análisis se dejó aclarado el significa
do de cada uno de estos términos. (Ver pág. 9 y 11 del Marco Teó
rico). 

Una vez redefinido el objeto ere estudio en base al análisis-· 
planteado se buscó en un segundo momento, fundamentarlo en un ma.r_ 
co teórico donde se hicieron explícitas las teorías que lo susten_ 
tan. 

(10) Ibidem. p. 38 
(11) CICOUREL, Aaron. El método y la medida _fil! sociología. Ed. 

Nacional. Madrid 1982 p. 191 
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Para este caso en especial se habló de las teor!as Sociopol!
tica de la educación como eje de nuestra posición, de la teor!a de 
la segmentación en el mercado de trabajo y de la teor!a de la re-
producción como teor!as de apoyo y de la teor!a curricular como -
punto de comparación (12), en este momento de teorización, se bus
co dar cuenta de la posición que guardan los planes de estudio deg 
tro de la problemática social vista desde la perspectiva de la to
talidad (13) y no como elemento aislado que afecta sólo en un me-
mento y espacio definido. 

Nuevamente se observó en este proceder un análisis de conteni 
do en el que se apreció como principal problema " el emplear una -
teoría que sea lo bastante precisa para capacitar al investigador 
a determinar de antemano qué buscará en cierto conjunto de mate-
r"ial es" (14), 

Posteriormente a la visualización y justificación teórica de nues
tro objeto de estudio, se buescó una reelaboración que nos permi-
tió "no el descubr"ir, sino el rectif'icar conocimientos previos"(15) 
y de esta manera fot"talecer nuestro objeto cientificamente. 

(12) Consultar el capitulo anterior sobre Marco Teórico. 
(13) "La concepción dialéctica de la totalidad no s6lo significa 

que las partes se hayan en interacci6n y conexi6n con el - . 
todo, sino también que el todo no puede ser petrificado en 
una abstracción situada por" encima de las partes, ya que -
el todo se crea as! mismo en la interacción de éstos"KOSIK, 
Karel. Op. Cit. p. 63 

(14) CICOUREL, Aaron. Op. Cit. p.193. 
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_ Esta_acción fue dirigida a establecer un vínculo entre la -
teor!a y los elementos del problema de tal forma que surgen a pa.!:_ 

tir de esto, relaciones tales como: 

- Currículo y Plan de Estudios. 
(Cap. I p. 10 y 11) 

- Planes de estudio e implicaciones sociales. 

(Cap. I p. 13, 14, 15) 

- Educación y Sistema Productivo. 

(Cap. I p. 12, 13, 23, 31, 32) 

- Planes de Estudio y Segmentación del Mercado de Tra
bajo. 

(Cap. I p. 23, 24, 31, 32) 

- Planes de Estudio y Reproducción. 

(Cap. I p. 12, 13, 20, 22, 24) 

- Planes de Estudio y Teor!a Curricular. 

(Cap. I. p. 15, 16, 20) 

Consideradas como categorías partiendo del pi.mto de vista de 
Luengo quien acepta como tales a la precisión de los elementos -
que componen esos conceptos, es decir: se "tiene que precisar los 
aspectos t!picos de esencia y el fenómeno de la realidad que se-· 
desea investigar" (16). 

(16) LUENGO, E. Op. Cit. p. 138 
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De esta manera la función concreta de las categor!as sería -
el delimitar el dominio que abarca o el enfoque que se le da a 
una relación conceptual en una determinada investigación. Por e~ 
to es necesario aclarar que " las categorías se refieren a una s.!_ 
tuación concreta, jamás son eternas ni abstractas, ni utilizadas
siempre en los mismos conceptos. Por el contrario, en las cate~ 
rías se vuelve a encontrar la relación dialéctica entre lo abs-
tracto (los conceptos teóricos) y lo concreto (la realidad histó
rica)" (17). 

El fincar las bases de nuestra investigación de esta forma 
permitió, por un lado, darle la validez necesaria en un procedi-
miento científico y por otro, establecer las relaciones concep-

tuales, claras conectadas con los elementos teóricos. 

Con estos elementos que son parte del proceso de operaciona
lización se formuló en este, tercer momento, el esquema conceptual 
(18) necesario para impulsar y fundamentar esta investigación. 

En esta parte, como se podrá observar, se realizó una vincu
lación entre los elementos metodológicos utilizados y el objeto -
de estudio que nos ocupa, aunque se mencionaron en forma muy so
mera y las categorías formuladas,púes de otra manera se tendr!a -
que repetir la información manejada con anterioridad en el apart_!! 
do de Marco Teórico. 

(17) Ibidem. p. 139 
(18) "Es construido a partir de términos generales, definiciones 

o supuestos de la teor!a o de una porción de ella" PADUA,
Jorge. Técnicas de Investigación Aplicadas !!. las Ciencias
Sociales. México. F.C.E. -El Colegio de México. 1979. p. 28 
36 (Citado en ABRUCH, Linder. Op. Cit. p. 65) 
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Ahora bien, considerando que "La investigación cientíi"ica 
tiene como sus objetivos teóricos más generales dar respuestas in 

teligibles, confiables y válidas, a preguntas específicas o pro-
bienes de investigación"(19). ConfoI'lllB.r!an un cuarto momento la 
delimitación de las incógnitas presentadas alrededor de nuestro -: 
objeto de estudio. 

Como una forna de responder a estas incógnitas se estimó la
necesidad de precisar los objetivos que se persiguieron con este
tl'."abajo, considerando qu!'! ellos seI'án los puntos de. referencia en 
el desarrollo de una investigación y a cuyo logro se dirigieron -
todos los esfuel"Zos. 

As!, se manifiestan como principales objetivos: 

- Analizar las propuestas de planes de estudios maneja
dos por instituciones superiores, de nuestro pa!s, su 
origen y finalidades, destacando sus bases teóricas y 

~cas. 

- Identificar los elementos legales que rigen el diseño 
de planes de estudio, haciendo énfasis, en sus l!mi

tantes. 

Detectar las implicaciones de dichos planes con base
en una elaboración teórica fundamentada en el desarr_2 
llo y evolución social. 

Tomando en cuenta los elementos que la lógica dialéctica de_!! 

(19) PADUA, Jorge. Op. Cit. P. 65 
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taca como pautas relevantes en el método de la investigación y 

considerando la necesidad que vislumbra Luengo de la falta de ~ 
todología concreta para llevarla a cabo, se· hizo ne~esario con-
cluir con el proceso de operacionalización iniciado con las cate
gorías, con la determinación de indicadores, reconocidos como re
ferentes empíricos que es la fase más concreta de operacionaliza
ción, considerando que para la elección de dichos indicadores se
utilizaron criterios teóricos. 

Esto no implica la acción terminal de este trabajo, sino un
elemento más de ayuda en él. 

Se hace necesario destacar un comentario importante que rea
liza Luengo con respecto a los indicadores, "el uso de los indi~ 
dores no necesariamente remite a una cristalización de la realidad, 
plies si se quieren analizar los procesos es necesario utilizar -
varios indicadores que señalen el desenvolvimiento y las partes 
que constituyen el fenómeno que interesa investigar" (20). 

Sobre el uso de indicadores dentro de este tipo de investi~ 
ción se han planteado muchas dudas, sin embargo Luengo hace una -
oportuna aclaración "el proceso de operacionalización no tiene -
por que rechazar las delimitaciones sucesivas, la constante rev.!_ 
sión y redefinición de los conceptos e indicadores que miren tal
concepto" (21). Es este precisamente el punto contrario a la cri.§. 
talización y estaticismo que critica Marx con respecto a la oper~ 
cionalización, tomando en cuenta adenés que, "los conceptos y 

sus indicadores correspondientes, pueden y deben ser modificados, 
o cambiados del todo, por la misma dinámica histórica y sociál de 

{20) LUENGO, E. Op. Cit. p. 134 
(21) Ibidem. p. 135 
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los fenómenos que las ciencias sociales estudian"(22). 

La especificación de estos indicadores permitió establecer-
puntos .de encuentro en el análisis necesario para alcanzar los -
objetivos propuestos. 

Ellos facilitaron volver a la explicación de lo concreto, pa!:_ 

tiendo de la explicación de la real.idad. 

Estos indicadores afloraron a partir del análisis elaborado sobre 
las propuestas de los planes de estudio de educación superior y -

sobre las bases legales de su diseño. 

Ellos, al igual que las categor!as sólo son mencionados en -
base a un- término general ya que en los cap!tulos III y IV se ~ 
nejan de manera máS amplia su relación con el objeto de estudio. 

- Ftmciones de la planeación educativa 
(Cap. III p. 46, 47) 

- Educación democrática 
(Cap. III p. 48, 49) 

- Desarticulación Nivei Medio - Nivel Superior 
(Cap. ¡¡¡ p. so. 53, 54. 55) 

- Desvinculación Planes de Estudio - Sociedad 
(Cap. III p. 49, SO, 53, 54) 

- Matr!cula escolar 
(Cap. III p. 50, 53, 54) 

- Deserción y Reprobación 
(Cap. III p. 50, 53, 54,· 70) 

- Los planes de estudio relacionados con la autonom!a -
tmiversitaria y la autonom!a educativa 
(Cap. III p. 51, 56 Cap. IV p. 92, 93, 94) 

(22) Ibídem p. 139 
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- Necesidad de la educaci6n tecnol6gica y su apoyo 

(cap. III p. 52, 56, 57) 
- El gobierno federal y su inserci6n en el diseño de· -

los planes de estudio 

(cap. III p. 63) 
- Desigualdades sociales 

(cap. III p. 69) 
- Auge de la clase media 

(cap. III p. 67) 
- Objetivos 

(Cap. III p. 70, 71) 

- Concepci6n oficial de los planes de estudio 
(cap. III p. 72, 73) 

- Estructura de los planes de estudio 
(cap. III p. 73) 

- Libertad de °'tedra 
(cap. III p. 75, 76) 

- Libertad ideollSgica 
(cap. III p. 75, 76) 

- Desarticulaci6n de los prof esionistas con el campo de 
trabajo 
(cap. III. p. 76, 77) 

- El perfil del egresado 
·ccap. III p. 84~ 85) 

- _Aspectos legales del diseHo de planes de estudio 
(cap. IV p. 91) 

- Art!culo ;!o. Constitucional 
(cap. IV 92, 93) 

- F.ducacilin para obreros y campesinos 
(cap. IV. p~ 93) :~ 

- La SEP y el diseHo de planes de estudio 
(cap. IV p. 95, 96) 

- AntigUedad y vigencia de los planes de estudio 
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En un último momento de este trabajo se prasentan una serie 
de re:flexiones que tienen como finalidad el acercamiento de los -
hechos concretos surgidos de los análisis elaborados con las ba-
ses te6ricas planteadas en el primer capítulo. 

Estas re:flexiones representan la última etapa del círculo -
concreto-abstracto-concreto, base metodológica en nuestra invest!_ 
gación. 

Con esto no puede afirmarse que el resultado del trabajo sea 
definitivo pues el mismo proceso dinámico de la investigación 
obligará necesart.amente a la búsqueda de nuevas alternativas de -
anáUsis. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE LAS PROPUFSI'AS DE PLANES DE 

ESTUDIO A NIVEL SUPERIOR 

EN MElCTOO 

En este momento se requieren establecer puntos concretos de
análisis con base en los planes de estudio manejados a nivel su~ 
rior en nuestro país. 

Sin embargo, antes de llegar a esta conct"eción se hace nece
sario enmarcar las condiciones generales en las cuales surgen co
IOO resultado estos elementos. 

Este planteamiento se 1.rá desarrollando en f'orma ordenada y

relacionada partiendo de lo general a lo particular. Teniendo C,2 

IOO base el sistema de planeación que se da a nivel nacional como
eje de desart"ollo y toma de decisiones en nuestro país dentt"o del 
ámbito educat1.vo. 

Entend1.endo primeramente como planeaci6n educativa al "pt"oc~ 
so continuo encaminado a racionalizar las decisiones dentro de -
los marcos prospectivos, evitando de esta manera la improvisación 
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y la anarquía" (1) y considerando que la planeación anivel macro

utiliza desde el punto de vista metodológico instrumentos que peE_ 

miten llevar a cabo la operacionalización de las pol!ticas edu~ 

tivas de una manera :f'uncional "traduciéndolas en objetivos metas

de cat'ácter cualitativo y cuantitativo, recursos u actividades de 

ejecución ten¡>orales"(2). 

Estos elementos a los que se hace referE!!'lCia sa'l: los planes, 

programas y proyectos (planeación a nivel micro) que en última -

instancia son los que inciden con mayor fuerza en la comunidad -

pues son los que actuan directamente con ella. 

otro aspecto de no menos iqlortancia dentro del contexto que 
tratamos de describir se refiere al tipo de planeación a nivel ~ 

neral que· se realiza. Al respecto Carlos Pallán Figueroa menciona 

"hace más de veinte años eupez6 a hablarse de planeación de la -

educación en tUJestro continente. Las definiciones en aquellos 

ai'ios se afilaban al enfoque teórico predominante: el de la forma

ción de recursos humanos, el cual supedita la finalidad de la 

planeación a la obtención del máximo de racionalidad. El principal 

defecto de este tipo de planteamientos es que postulaban una vis!_ 

6n atemporal y ahisti5rica de la pla.-ieación, la cual casi no inclu.!_ 

a en sus presupuestos esenciales la particular problemática de -

una educación latinoamericana, radicalmente diferente a la euro
pea o la norteamericana, de las que se hab!a originado tal enfo-
que" (3). 

(1) 

(2) 
(3) 

Es por eso la insistencia de la participación ele las cam.mi-

O.E.A. La educación. "El planteamiento para la institucinali 
zacion de nuevos programas educativos" De: JUSTIZ, Ma= 
nuel J. y REVELO , José. 36 (90) 1982 p. 33 

Ibidem. p. 33 
PAU.AN Figueroa, Carlos. Introducción al estudio de la pla

neación educativa. Rev. Enlace No. 22. CXlNPES. 1982 
p/ 111 
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dades en el proceso de diseño, elaboración y ejecución de los 
planes, programas y proyectos, pues como mencionan algunos auto-
res "en ellos se generan y hacia ellas se dirigen y no es posible 
abordar los programas educativos a espaldas de quienes serán sus
usuarios por necesidad y por derecho" (4). 

Este punto motiva a destacar un aspecto nruy común en el pro
ceso de planeación, pues tenemos que la mayoría de las líneas a -
seguir están elaboradas, planeadas o implantadas (nruchas veces -
son extranjeras) por personas ajenas a la problemática educativa 
justificando con ese "trabajo" .funciones a su cargo pero sin CO!!Q. 

cimiento de causa, obviamente esto repercute :finalmente dentro de 
la comunidad a quien es dirigida. Sin embargo, este es un punto -
que más adelante se manejará con mayor pro:fundidad. 

Ahora bien, una vez establecido el narco conceptual de la -
planeación debe reconocerse su desarrollo en un sentido vertical
partiendo del orden de tipo jerárquico otorgado a los dif eren
tes planes de desarrollo. 

Destacando el papel que juega-¡ en un determinado momento los
planes de estudio que son el objeto que nos ocupa, partiremos del 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, considerado de manera o:fi
cial, como el eje rector del desarrollo social, económico y polí
tico más importante de nuestro país en la actualidad. 

En €!1 se observan algunos aspectos en materia de educación -
que serán más tarde punto de reflexi6n. 

El Plan Nacional de Desarrollo destaca como primicia lo est.i 
pulado en el Art. 3o. Constitucional: 

(4) JUSTIZ. Op. Cit. p. 33 
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''La educaci6n que imparte el Estado será democrática consid~ 
rando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y 

un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el -
constante mejoramiento econ6mico, social y cultural del pueblo, y 
será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismo- aten
derá a la comprensi6n de nuestros problemas, al aprovechamiento
de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia polí
tica, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y contribuirá a 
la mejOr convivencia humana" (5). 

Haciendo especial énfasis en qué: "una sociedad más educada, 
conciente de sus valores culturales, es también más responsable;
quienes la integran conocen mejor sus posibilidades y l!mites, s~ 
ben reso.lver sus diferencias internas y, por lo mismo, son más -

duel'ios de su momento y de sus circunstancias" (6). 

Esto"establece en principio, un modelo educativo a seguir 
dentro de un tipo de sistema como el nuestro que busca encausar -
su desarrollo hacia mejores posibilidades, sin embargo, no siempre 
se logra cumplir con los objetivos planteados por el simple he
cho de que se encuentren estipulados en documentos oficiales, co
mo se verá posteriormente en el análisis de las propuestas, éstas
no van del todo encaminadas a lograr estas metas. 

Para permitirnos un mejor análisis se plantean primeramente
algunos puntos mencionados dentro del diagn6stico realizado en el· 
rengl6n de educaci6n en forma general y de los planes de estudio
en forma particular en este Plan: 

(5) 

(6) 

Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo. 
1983 - 1988 S.P.P. M€ixico. p. 221-

Ibidem. p. 222 
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- "La educación que se ofrece en estos niveles sin em-
bargo, aún opera en forma desarticulada en cuanto a su finalidad, 
organización, contenidos y métodos. Además los contenidos de los 
programas educativos no responden suf'icientemente a las exigen-
cias presentes de la sociedad" (7). 

- "Se observa desarticulación entre la educación tecnol2 
gica y la estructura productiva, como se manifiesta en el hecho -
de que esta última no incorpora un número significativo de egres.§_ 
dos" (8). 

- "La distribución de la matricula no permite atender -
adecuadamente los principales problemas nacionales, lo que gene
ra adicionalmente desempleo entre los egresados. La educación sup~ 
rior no ha alcanzado aún la dimensión social que corresponde a 
sus orígenes" (9) • 

. - ''La deserción y la reprobación tienen frecuentemente
causas ajenas a la escuela. Sin embargo, no deben subestimarse 
las razones internas que parecen ubicarse en gran medida en la º.!: 
ganización misma del sistema escolar, el cual miit:orma excesiva-
mente tanto los calendarios y horarios como los libros de texto y 

los contenidos programáticos, sin tomar en cuenta las diferentes
condiciones regionales y ambientales" (10). 

A partir del diagnóstico realizado, el mismo Plan plantea -
propuestas a alcanzar para subsanar estos problemas, dichas pro-
puestas son planteadas a manera de objetivos de la siguiente man!!. 
ra: 

(7) 
(8) 
(9) 
(10) 

Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 

p. 222 
P• 223 
p. 223 
p. 224 
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• "Promover el desarrollo integral del individuo y de -
la sociedad mexicána". 

Aq>liar el acceso de todos los mexicanos a las oportu _ 
nidades educativas, culturales, deportivas y de recJ:"e!!_ 
ción. 

Mejorar la prestación de los servicios educativos, -
cult=ales, deportivos y de recreación" (11). 

Después de presentar las metas que se intentan.alcanzar, el
Plan establece las l!neas generales de acción que no son más que 
la delimitación de las actividades prioritarias necesarias para -
lograr dichos objetivos, al igual que en el diagnóstico, aquí se
presenta.I'án los puntos más sobresalientes relacionados con nues
tro objeta de estudio: 

t "Dentro del lllaI"CO del Art. 3o. constitucional, se Vi!!. 
cularán más estrechamente los planes y programas de la educación
superior con las necesidades del desarrollo.de la sociedad" (12). 

t "La planeación wü.versitaria y en general, la planea
ción de la educación superior, debe establecer mecaniiµos de coor
dinación con el sistema nacional y los sistemas estatales de pla
neación del desarrollo. Todo esto en un marco de pleno respeto a 
la autonom!a universitaria" (13). 

t "Se :f'Ortalecerán y consolidarán los servicios educa
tivos que ofrece el sistema de eduación tecnológica articulándo
los adecuad.amente con las necesidades económicas y sociales de ~ 

(11) Ibidem. p. 226 
(12) Ibidem. p. 230 
(13) Ibidem. p. 230 
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da t'egión del pa!s" (14). 

f. "Con el propósito de estimular una cultul'a tecnológica, 
se vigol'izat"á la fonnación técnica desde los pl'imet'OS niveles de
educación básica" (15). 

f. ''Los planes de estudio se t"acionalizat"án para que 
contengan elementos nonnativos comunes pl'OCUt"ando una realción e§_ 
trecha con las exigencias t"egionales"{16). 

U "Se precisará la att"ibución t"ectora del gobierno fed~ 
ral t"especto a los contenidos de los planes y programas de estu-
dio comunes y. obligatot"ios a nivel nacional, as! como sus funcio
nes de evaluación, validación y t"econocimiento de estudios" (17). 

Dentl'o de todo este planteamiento se observan algunos deta-
lles importantes que obstaculizan la comprensión total de· la fil"I!!. 
lidad de esta planeaci6n. 

Ella pat"te de un diagnóstico abstt"a!do de consultas popula-
res, entendiendo que a éstas acudieron persaias de diferentes OC.!:! 
paciones, niveles culturales y niveles económicos, en conct"eto, -
de diferentes clases sociales, hecho que pudiera darle un valor -
democrático a los enunc:lados t"esultantes de esta consulta, el Plan 
entonces, se basa en diagnósticos "reales". Sin embargo, obseMra
mos cierta contradicción entt"e lo que se diagnóstico como necesa
i:-io y lo que se pretende llevat' a cabo. 

(14) Ibidem. p. 230 
(15) Ibidem. p. 230 
(16) Ibidem. p. 230 
(17) Ibidem. p. 234 
f. Ubicados específicamente en el renglón de "Racionalización de la 

matt".!cula de la educación media supet'iol' y superior". 
U Ubicado en el renglón de "Decentt"alización y pt'estaci6n de se!:_ 

vicios". 
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As!, entonces, se habla de la necesidad de articular la edu
cación preescolar, primaria y secundaria a través de los planes
y programas correspondientes, entendiendo que estos deben apegar
se a los requerimientos de la sociedad. El plan establece dentro 
de sus l!neas de acción, la realización de esta vinculación pero
en ningÚn momento se establece una relación entre estos niveles y 

la educación media superior y superior. 

Si tomamos en cuenta que estos últimos niveles marcan las 
pautas con lo que respecta a los recursos humanos indispensables 
en el mercado de trabajo y en el proceso productivo no podemos d~ 
jarlos desligados de una educación básica que determina f'undame!2 
tos ·importantes en el desarrollo social. 

Consideramos que es importante mantener esa vinculación entre 
educación b§sica y educación media superior y superior principal
mente por que de esa manera el sistema educativo no sufriría -
fracturas estructurales que lo desligaran en un momento dado de un 
mejor desarrollo en el proceso productivo. 

Por otro lado se menciona dentro del diagnóstico la preocu
pación por los problemas de deserción y reprobación y la relación 
que estas tienen con causas internas en la organización del sist~ 
ma escolar y dentro de las propuestas se toma en cuenta la solu
ción de este problema a nivel de educación básica. 

La inquietud surge al pensar en la importancia de estos mis
llDS f'actot"es en niveles más altos, considerando el conflicto ecQ_ 
némico y social que se vislumbra a partir de su encrudecimiento,
pues la administración pública derrocha gran capital en la manu
tención de allUlll'los con problemas de reprobación y el sistema edu
cativo desperdicia lugares y elementos importantes por el alto ín 
dice de deserción escolar. Este punto,sin embargo, sólo es tomado 
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en cuenta dentro de este plan a nivel básico y los niveles supe-
rieres escapan a su planeación, mostrando gran indif"erencia al re~ 
pecto, pese a su importancia. 

Pero a cambio de este olvido, tenemos una gran atención en -
cuanto a la Racionalización de la matrícula de la educación media 
superior y superior. Aquí observamos diversas propuestas en consi_ 
deración a este punto (18). Se expresa la intención de una mejor 
planeación a nivel superior, una estrecha relación de los planes
de estudio con las necesidades del desarrollo de la sociedad, (c.Q 
mo se podrá observar aquí también se omite la relación de estos
planes con los niveles inf"eriores de la que se hizo mención con -
anterioridad) • 

Uno de los objetivos generales más importantes en esta área
se ref"iere a la necesidad de "ampliar el acceso de todos los mex1_ 
canos a las oportunidades educativas ••• "(19). 

Esto es un requerimiento obvio si se toma en cuenta: el de~ 
rrollo demográ:t'ico de México; que la mayoría de la población se -
encuentra en edades adecuadas para ingresar al sistema educativo
Y las deficiencias educativas existentes; sin embargo, aún estip!!_ 
lande como eje de acción básico en el área educativa la ampliación 
del acceso, en las propuestas se establecen Hneas de acción para 
lograr este objetivo sólo en f"orma parcial. 

Pues si bien se menciona una mayor atención al analfabetismo; 
a la educación de adultos (principalmente capacitación y educación 
básica); educación especial y educación rural e indígena dejando
las propuestas hasta un nivel básico, no se indica en ningún pun-

(18) Revisar pág. 230 del Plan Nacional de Desarrollo 
(19) Ibidem. p. 226 
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to la atención de cubrir ese objetivo en niveles St!pe4iures. Vue_l 
ve a observarse en este momento la insistencia, por una parte de
la educación básica, y por otra la indiferencia hacia los niveles 
más altos, o.ceptando que es indispensable sentar bases firmes con 
una educación bás:l.ca bien desarrollada, rio podemos, ni debemos ig_ 
norar a los niveles superiores cano una continuación de ella, ne
cesar:l.a para no estancarse en una educación medi.ocre. 

otro ele los aspectos que saca a relucir este Plan es el ref~ 
rente a la capacidad autónoma que tienen las instituciones superig_ 
res (específicamente el área universitaria) para fol'llR.llar los pl.§!_ 
nes y proyectos particulares en cada caso. Recordemos uno de los
lineamientos propuestos al respecto: "La planeación universitaria 
y en general, la planeación de la educación superior, debe esta-
blecer ~amos de coordinación con el sistema nacional y los -
sistemas estatales de planeación del desarrollo. Todo ello en un

marco de pleno respeto a la autonom!a universitaria"(20). 

Como se observa el Plan contempla el respeto a la autonomía
clel nivel superior para realizar la planeación de su actuar., él
mismo destaca la influencia del gobierno federal en esta planea
ción, particularmente en cuanto a los planes y programas de estu
dio. 

"Se precisará la atribución rectora del ·gobierno F'ederal re!! 
pecto a los contenidos de los programas y planes de estudio comu
nes y obligatorios a nivel nacional, as! como sus funciones de e'1!_ 
luación, validación y reconocimiento de estudios" (21). 

(20) Ibídem. p. 230 
(21) Ibidem. p. 234 
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cabe reconocer hasta que punto es real la autonomía de las -
universidades para crear sus propios planes de estudio, si deben
ser vigilados y autorizados por elementos representantes del gobi
erno. No es nuestro objetivo discutir con profundidad este punto, 
pero si es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo si se ub.!_ 
can a los planes de estudio como punto de coincidencia en los di
versos planes generales del desarrollo del país. 

Para terminar con el breve análisis del área educativa mane
jada en el Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988), cabe destacar 
el gran apoyo que se otorga a la educación en el área tecnológica 
a dif'erencia de lo que se establece en relación a la educación S.!! 
perior. 

El impulso que se ofrece a esta área se indica en el texto -
correspondiente sobresaliendo: 

- su relación con las ncesidades económicas y sociales
de cada región del país 

- su impulso desde los primeros niveles de educación 
bl!ísica 

- el uso de los medios de comunicación social 
- adopción de esquemas flexibles de ingreso y salidas 

laterales al sistema de educación tecnológica que -
concilien aptitudes individuales con necesidades so-
ciales. 

- relación eficaz del sistema de educación tecnológica 
con el esfuerzo nacional por generar unidades produc
tivas de ca~cter· social. 

- apoyo en la capacitación dentro de las mismas empre
sas. 

- apoyo en cuanto al crecimiento de su matrícula. 
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As!, mientras la educación tecnológica r.-ecibe un gran impulso 
por parte del Gobier.-no Feder.-a.l al consider.-ár.-sele en todas estas -
propuestas, a la educación superior.- se le reduce únicamente a la
atención de su planeación y ncr.-ecimiento equilibrado". Sin pr.-of'll!!. 
dizar uás en lo que se conside~ por ese equilibrio en el creci-
miento; sin embargo, se puede deducir que va encaminado a ciertas 
limitaciones en cuanto a la ampliación de la oferta educativa r.-e
lacionada con la demanda actual, er.-radicándola hacia el nivel té:!=. 
nico que recibe mucho uás apoyo por.- la parte oficial y frenando -
as! su llegada al sistema de educación superior. 

Los comentarios aqu! expuestos, tienen como finalidad no una 
simple cr!tica mal intencionada sino la ubicación del contexto -
de planeación propuesto en el área de educación, particularmente
el del nivel superior sin olvidar su r.-elación con otr.-os niveles y 
llUY espec!ficamente del reconocimiento que se hace sobre los pla
nes de estudio. 

Esto es de SUllla ~rtancia, pues un plan de estudios no es
un elemento aislado, surgido de la nada (o por lo menos no deber.-ía 
de ser as!} • El análisis de la .función de un plan no es válida si 
no se reconoce todo el contexto de planeación del que ha emergido. 

Este contexto del que se habla no se reduce a las indicacio
nes marcadas en el Plan Nacional de Desarr.-ollo, algunas de ellas 
coinciden en el momento de analizar.- la situación actual de la Ed};! 
cación Super.-ior en México relacionada con las condiciones mismas 
del desarr.-ollo gener.-al del pa!s. 

A partir de este análisis, elaborado por diversas institu
ciones, surge como alter.-nativa de acción, el Plan Nacional de -
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Educación Superior 1981 - 1991. 

Antes de hablar de los principios y propuestas contenidos en 
él, se hace indispensable enmarcar las generalidades del cual e~ 
na dicho plan, ya que de estas se deducirá la importancia y valor 
como eje rector del nivel superior de la Educación en nuestro pa
!s. 

La elaboración de este Plan implicó: "la participación orga
nizada de las instituciones de educación superior: desde las un.!_ 

dades institucionales de planeación (UIP) hasta la Coordinación -
Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES); !'.§!. 

sando por las Coordinaciones Estatales (COEPES)y de los Consejos 
Regionales (CORPE.S). Implicó la participación de la S.E.P. y de 
la ANUIES mediante un secretariado conjunto SEP-ANUIES que coor
dinó todos los trabajos y previó la participación de representan
tes del sector productivo y de las asociaciones profesionales· 

Un trabajo contínuo desde 1978, que continuaba además, una -
línea de acciones emprendidas desde 1970. 

Un análisis de la realidad nacional: el crecimiento demográ
fico, el desarrollo económico, la situación sociocultural, el es
tado de la ciencia y la tecnolog!a. 

Un diagnóstico del sistema educativo mexicano: las tenden-
cias de crecimiento de la educación pre-escolar, primaria, media
básica y media superior. Este diagnóstico incluyó algunos aspee-
tos de tipo cualitativo: la diferencia de conocimientos con que -
egresan los estudiantes de bachillerato y los que requieren la l!. 
cenciatura; la diversidad de preparación entre estudiantes deriv.§!_ 
da de planes de estudio y modalidades diversas de enseñanza; la-
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elección de carreras como motivadas por el deseo de evitar "mate
rias difíciles", la falta de programas de fornación de profesores 
del nivel medio superior. 

Un análisis de las tendencias de crecimiento de las institu
ciones de educación superior en cinco grupos: instituciones de e!!_ 

señanza técnica (IPN e I'lBS); UNAM; universidades estatales (inclg_ 
yendo UAM); otras instituciones y universidades privadas. En este 
apat1:ado se incluyen algunas breves observaciones elementales so
bre los planes de estudio; la metodología de enseñanza, el pers.2_ 
nal docente, los sistemas de evaluación académica y los estudia_!! 
tes. con respecto a estos últimos se recanienda perfeccionar los
procedimientos de selección para asegurar al máximo la retención
Y el desarrollo académico estudiantil" (22). 

El esfuerzo realizado por estas instituciones para poder e~ 
blecer conductos viables de organización se ve sintetizado en los 
lineamientos que rigen al Plan Nacional de Educación Superior, di

chos lineamientos son derivados de principios generales y éstos se 
uen.i_fiestan con los siguientes propósitos: 

• Preservar la permanencia, estabilidad y desarrollo de 
la educación superior mexicana • 

• Normar el funcionamiento coordinado, evolutivo e int~ 
gral de las instituciones de educación superior • 

• Reforzar el compromiso recíproco de las instituciones 
de educación superior y el Estado en el cumplimiento-. 
de responsabilidades, tareas y acciones conduncentes
a hacer efectivos los objetivos y metas que prevé el 

(22) IBARROLA, María de. Lossujetos sociales oresentes y ausentes 
~la olaneaci6n de la educación,superior. Foro Un.!_ 
versitario No. 33 Agosto 1983 Mexico. p. Z7. 



- 60 -

Plan Nacional de Educación Superior 1981 - 1991. (23) 

Ahora bien, esos principios que se mencionaban, hacen refe
rencia específica a varios aspectos; de los cuales se destacaron 
los que son de mayor importancia para nuestro objeto de estudio -
en particular. 

1.- Del Sistema de Educación Superior. 

1.?. La educación superior mexicana, al igual que otros 
sistemas educativos modernos, es completa. Por su naturaleza y -
funciones, está organizada en tres áreas formativas principales: 
científica, tecnológica y humanística. el desarrollo armónico y

equilibrado de estas áreas constituye un paradigma de planeación
y f'uncionamiento institucional que surge del compromiso entre el
Estado y las instituciones de Educación Superior. 

1.4 El ~istema de educación superior ha sido creado y
se desarrolla para cumplir los siguientes objetivos generales. 

• Ser un componente esencial y permanente del desa
rrollo y la independencia de la sociedad mexicana. 

• Participar eficientemente en el fortalecimiento de 
la capacidadnacional para asimilar y producir avances científicos, 
tecnológicos y de otro tipo e incorporarlos al desarrollo del 
país. 

• Contribuir al incremento de la producción en sus -
diversos sectores, a la explotación adecuada de los recursos.na"t!!_ 
rales, al logro de una justa distribución de la riqueza y a la -
elevación de los niveles de vida de la población • 

• Coadyuvar activamente en la extensión de los ser
vicios educativos, sociales y asistenciales con el fin de real!--

(23) ANUIE.S. Plan Nacional de Educación Superior. No. 39 IV. 
Julio -Sep. 1981 .P..:_ 157 
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z.ar el desarrollo integral y humanizado del individuo sobre bases 
efectivas de libertad, seguridad y solidaridad social • 

• Comprometerse sin limitación alguna, en la confor
mación- de una auténtica conciencia cívica para asegurar la part_!_ 

cipación democrática del ciudadano en las decisiones públicas. 

• Participar en la transformación de la sociedad ac
tual para que el país, manteniendo su carácter nacional en la -
convivencia y las relaciones internacionales se adapte a los cam
bios que se operan en rruestra época y a los que impondrá el futu-

ro. 

1.5 La educación superior en México es una función de
interés público que realizan el Estado, sus organismos descentra
lizados y aquellas instituciones con autorización y reconocimiento 
de validez oficial de estudios. En este principio se funda el co_!!! 
promiso del estado para financiar, otorgar capacidad legal que_P.2_ 
sibilite la formación de recursos humanos altamente calificados y 
proteger el subsistema de educación superior de carácter público
con medidas pol!ticas, jurídicas y económicas, con el fin de que
las instituciones que lo integran Cl.llllPlan sus funciones básicas,
desarrollen sus áreas formativas y realicen los objetivos de la -
educación superior. 

2.- De la Planeación de la Educación Superior. 

2.1 La planeación de la educación superior es un p~ 
so institucionalizado, coordinado, continuo y global en el que 
participan las instituciones elaborando sus propios proyectos y 
programas de desarrollo en un marco de principios, estrategias, -
políticas, objetivos y metas generales. 
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2.2 Por su naturaleza, la planeación de la educación
superior crea condiciones y medios adecuados para que este nivel 
educativo, de manera ininterrumpida, tenga soluciones efectivas
para la demanda de educación y las necesidades de su innovación 
y desarrollo cue.litativo. 

2.3 La planeación ininterrumpida de la educación supe
rior se basa en el conjunto de relaciones que predominan en las -
estructuras económica, social y política del pa!s que inciden en
el desenvolvimiento del sistema y de las instituciones de este ~ 
vel educativo. 

2.4 La planeación de la educación superior se ejerce -
mediante un sistema en el cual se establecen acuerdos operativos
sustentados en los lineamientos de la participación institucional 
y el compromiso de instituciones y organismos federales y estata
les. 

2.5 El sistema nacional de planeación permanente de la 
educación superior en México, es un instrumento con que se ejerce 
la política educativa que, en lo fundamental, compromete al Estado 
y a las instituciones de ese nivel educativo para que ellas se Í!! 
serten de manera activa y creciente en el proceso del desarrollo
económico y social del pa!s. 

3.- Del Plan Nacional de Eclllcación Superior. 

3.1 El Plan Nacional de Eclucación SUperior es el con-
junto de acciones programadas para coordinar y propiciar el desa
rrollo de las instituciones de educación superior e investigación 
cient!:fica y humanística. 
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3 .3 El Plan Nacional de F.clucación Superior, para ra
cionalizar y optimizar el funcionamiento de un sistema integrado 
por unidades hetereogéneas, identifica e identificará las rela-
ciones, tendencias, limitaciones, necesidades y recurso$ y opcio=. 
nes que tienen las instituciones, con el fin de que ellas coordi
nen su planeación con eficacia.creciente en el proceso de cambio
económico y social, político y cultural requerido por el desarro
llo del pa!s. 

3.4 El Plan Nacional de Educación Superior busca el -
equilibrio deseado en el desarrollo y f'uncionamiento del sistema
de educación superior para dar respuestas adecuadas a las necesi
dades y requerimientos del desarrollo social del país. 

3 .6 Los programas nacionales, generadores de la COngl!! 

encia del sistema, se formulan en la Coordinación Nacional para -
la Planeación de la F.clucación Superior donde participan repre-
sentantes ·del Gobierno Federal y del Consejo Nacional de la 
ANUIES. (24) 

La determinación de estos lineamientos como ejes rectores 
del desarrollo de la educación a nivel superior tienen como funda 

mento una serie de análisis previos de la situación de nuestro -
país: el crecimiento demográfico, el desarrollo económico, la si
tuación cultural y el estado de la ciencia y la tecnología, de -
los cuales se extraen algunos datos importantes que sirvan de b:2. 
se a reflexiones posteriores. 

(24) Ibidem. p. 158-162 
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A) EL CRECIMIENro DrnooRAFICO 

México, as! como los demás países en desarrollo posee un al
to índice de crecimiento demográfico, que retarda el logro de me
tas de mayor bienestar para sus habitantes. 

"El fenómeno demográfico exige la adecuación entre lo que un 
proyecto de desarrollo socioeconómico puede dar de si mismo,y el 
número de personas que pueden participar de los productos de este 
proyecto" (25·) • Este equilibrio no ha sido logrado aún en México -
y con la intención de poder hacerlo ha iniciado ya con campañas de 
población que llevan como finalidad el control de ésta para que el 
índice de crecimiento disminuya del 2.5% que se programó para 
1982 al 1% en el año 2000, esto traerá (de lograrse) como conse-
cuencia una disminución de la presión ejercida en la demanda de -
satisfactores de_ tipo social. Ya que la insuficiencia de instal~ 
clones existentes para la salud, la educación, etc. es un factor
de la evolución demográfica que no había estado sujeta a n!nguna
planeación en México. 

otro de los problemas existentes en nuestro país en el ren-
glón demográfico; es la distribución de la población en el terri
torio nacional, problema que se caracteriza por los llamados "de
sequilibrios regionales" demostrándose una mayor concentración en 
los lugares de mayor desarrollo económico, zonas que crecen cada
vez más sin control debido al fenómeno migratorio producido den-
tro del mismo país, mientras que muchas zonas tienden a disminuir 
por no encontrar las fuentes económicas suficientes. 

(25) Ibidem. p. 63 
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Sobre este aspecto se podr!a hablar mucho y para entenderlo
tendr!amos que remontarnos algunas décadas atrás, la intención del 
trabajo en este momento, no es plantear toda la evolución econóDJ!. 
ca del pa!s sino delimitar las.condiciones existentes en el lllOllle!! 
to en que surge este plan. 

El análisis presentado en el renglón de desarrollo económico 
destaca como requerimientos algt.mos puntos importantes que marcan 
el contexto eConómico del pa!s en este IDJIJJE!!lto. 

"La reactivación que se dió en 1978 constituye el punto de -
partida para delinear una nueva estrategia en materia de pol!tica 
econánic:a nacional. Esta nueva estrategia, que se hizo expl!cita 
en el discurso prornmciado por el Presidente de la repuolica, el-
18 de marzo de 1980, tiende a imprimirle a dicha pol!tica un con
tenido de. orientación democrática, popular e independiente, mani

festada en los siguientes aspectos: 

Lim:i.tar la producción petrolera y, dentro de ella, -
la parte correspondiente a las eJÍ:portaciones. 

Iinp1antar el Sisteoa Alimentario Mexicano, con base

en compromisos asumidos por el estado y los productores campesinos 
buscando as! garantizar la autosuficiencia en materia de granos bá 

sicos de consuDD popular. 

Posponer indefinidamente el ingreso al GATl' y fortal~ 

cer la poU:tica de desarrollo industrial; eliminar la sobreprotec
ción arancelaria y actualizar las pol!ticas de est!mulo selectivo 
a actividades sociales y económicamente prioritarias. 
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Diversas medidas como las siguientes: revisar las ~ 
líticas de subsidios, a fin de que éstas repercutan en la economía 
popular; redistribuir el ingreso hacia los ~ectores desfavorecidos; 
replantear las relaciones comerciales bilaterales" (26). 

Todos ellos se dan como respuesta a una crisis económica que 
se viene acentuando desde los años 40's, y que en la actualidad 
ha superado significativamente todo pronóstico realizado. 

Por otro lado este mismo análisis reconoce la importancia 
de la educación superior en esta década en, los procesos de cree_! 
miento de la economía nacional. 

"Específicamente por lo que se refiere a la elevación de los 
niveles de productividad, la educación superior deberá ser un fa_s:. 
tor de primer orden, al contribuir en la profesionalización de -
muchos trabajadores técnicos comprendidos en las diversas áreas -
de la economía y también por las innovaciones tecnológicas que -
puedan desarrollar los profesionales egresados del propio sistema 
de educación superior" (27). 

C) LA SITUACION SOCIOCULTURAL. 

El fenómeno de urbanización es el que preocupa fundamental-
mente en este punto, ya que el crecimiento urbano de los iiltimos-
40 años fue un factor determinante para el crecimiento de las in,!! 
tituciones de educación superior "debido particularmente a la cog 
centración de la demanda social de ingreso y a un cierto grado de 
concentración de recursos que dar!an respuesta a dicha demanda"(28) 

(26) Ibidem. p. 73 
(27) Ibidem. p. 76-77 
(28) Ibidem. p. 79 
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Por lo que se observa un crecimiento acelerado desorganizado 
y centralizado, que se refleja·en última instancia en la calidad
de la educación y el tipo de profesionales egresados, quienes sie!!_ 
do parte de un grupo social con necesidades especf+"ica.s no siem
pre logra obtener los recursos buscados para apoyar el desarrollo 
general de ese grupo. 

"Desde el punto de vista funcional el proceso de urbanización 
en México -y en forma concurrente la industrialización y la mode.r. 
nización de sectores importantes de la sociedad y el Estado- ha
presionado f'uertemente sobre los centros de enseñanza superior, -
cuestionando la eficacia de sus funciones en relación a las urgeu 
cias sociales. La desproporción de las exigencias de la nueva e-2_ 
cala urbana frente a la limitada disponibilidad de recursos huma
nos y ma:teriales y la poca claridad_en la redifinición de la fun-
ción moderna de las instituciones de educación superior, f'ueron
obstáculos significativos para lograr un adecuado grado de funci.Q. 
nalidad de estas instituciones". (29) 

Hay que reconocer, por otro lado, el desarrollo que como el.e_ 
se social vino manifestando el grupo de la clase media en estos -
últimos años y la presión ejercida por ese grupo al área educati
va, particularmente en la educación superior, de tal forma que -
ha llevado a un ensanchamiento del !ndice de ingreso en el nivel 
superior. 

El fenómeno de urbanización y el crecimiento de la clase me
dia son los indicadores más importantes en el análisis de la si-
tuación sociocultural de nuestro pa!s, considerado en el marco de 
referencia del Plan Nacional de Desarrollo. 

(29) Ibidem. p. 81 
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En este mismo apartado se mani.fiesta el enfoque de la educa
ción superior tomado e..ri cuenta en la elaboración de este Plan. 

"La educación superior en México es el nivel f'ornativo que -
propicia el f'ortalecimiento de una ciencia y conciencia naciona-
les; es en ella donde se han apuntado con más rigor las ef'icienc.!_ 
as del sistema; son recintos en donde se f'onna la visión crítica
de quienes mañana participarán. en la dirección de la nación. De
ah! que, por su incidencia en la f'onnación de personal dirigente
del país, la· educación superior se encuentra vinculada al proceso 
de apertura y cambios pol!ticos, cumpliendo una labor orientado-
ra" (30). 

El Plan Nacional de Educación superior nos brinda, como he-
mes visto, una serie de lineamientos y análisis importantes a co!!_ 
siderar en el buen desarrollo de la educación superior, sin emba!:, 
go, existen alguno¡;; puntos, que aunque son tomados en cuenta en -
el Plan, no son lo suficientemente claros o profundos para ser -
considerados válidos. 

De estos puntos habla en su artículo "Los sujetos sociales 
presentes y ausentes en la Planeación de la Educación superior" -
María de Ibarrola. (31) 

11 1o. Al analizar el crecimiento demográfico y el de la 
población en edad escolar no se mencionan las di
ferencias socioeconómicas y de antecedentes esco
lares de quienes pueden pedir legítimamente esco
laridad superior" 

(30) Ibidem. p. 89 
(31) IBARROLA, María de. Op. Cit. p.28 
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Si se hiciera un estudio de seguimiento de las personas que
logran alcanzar un nivel de educación superior se podría observar 
que quienes lo alcanzan no son precisamente personas representat.!_ 
vas de los niveles socioeconómicos bajos, pues la mayoría de 
ellos desertan del sistema escolar precisamente por cubrir sus n~ 
cesidades económicas. 

20. "Cuando se analiza el desarrollo económico del país 
sólo se mencionan •prof'Undas desigualdades socia-
les y regionales'"· 

Considerándolas como algo superficial, sin tomar en cuenta -
que estas desigualdades son el origen de muchos de los focos pro
blemáticos del país, que consecuentemente repercuten en el nivel
de educa~ión superior. 

3o. "Al analizar la situación sociocultural se habla -
únicamente de urbanización sin atribuir este fenó
meno a las re~aciones entre las clase sociales del 
país". 

Si bien es cierto que se hace mención del desarrollo aceler~ 
do del fenómeno urbanístico del país y del ensanchamiento de la -
clase media, no se liga a este desarrollo una relación inter-cl~ 
se, sino más bien se enfoca desde el punto de vista demográfico. 

4o. "No se menciona la selectividad que se realiza a lo· 
largo del sistema y que en el momento de ingreso a 
este nivel afectó ya, actualmente, al 90% de la P.2. 
blación". 
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5o. "Ni la relación entre condiciones socioeconómicas -
de existencia y 'deserción' o abandono del sistema 
escolar". 

Por- lo que, volviendo a lo anterior-, no se aclara quienes 
son realmente las personas que logran ingresar a este nivel, bajo 
qué condiciones. 

cabe aclarar que en el punto de la deserción, insiste mucho
el Plan Nacional de Desarrollo pero no a tm nivel superior, esa -
preocupación por la deserción se dirige al nivel de educación bá

sica. 

6o. 11Entr~ las motivaciones para elE!gir carrera no se meg 
ciona la in1'luencia del mercado de trabajo existeg 
te". 

Este es uno de los principales obstáculos de la orientación
vocacional que no ha podido funcionar adecuadamente debido a la -
desinformación o propaganda, que desvirtua los requerimientos so
ciales reales. 

7o. "Al hablar de calidad de la educación se identifica 
implícitamente el concepto sin más análisis, con
los principios de la tecnología educativa; el def3!! 
rrollo de objetivos de aprendizaje la definición -
de procedimientos de instrucción para cada objeti
vo y la aplicación de mecanismos de evaluación". 

Con lo que se hace resaltar el enfoque mecanicista del segu,! 
miento en el desarrollo educativo, partiendo de objetivos-metas -
que surgen de "necesidades reales" ident:Lficadas por personas es-
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pecializadas y que han de conseguirse de la mejor manera posible
para poder establecer puntos de avance en ese desarrollo. 

Este tipo de enfoque lleva aun riguroso seguimiento que en 
determina.do momento obstaculiza las posibilidades de desarrollo. 

Hasta este momento se han expuesto las situaciones conside
radas en el Plan Nacional de Desarrollo, y en el Plan Nacional de 
F.ducación superior, como guías de desarrollo generál,el primero; 
y educativo, el segundo. 

Esta planeación viene limitando cada vez más su área de ac
ción. A cor:itinuación se harán manliiestos algunos de los aspec
tos rescatados del Plan Rector de Desarrollo Institucional, real~ 
zado en ~l período anterior de gobierno de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, referentes a nuestro objeto de estudio, y 
del documento titulado Fortaleza y Debilidad de la Universidad N.!!_ 
cional Autónoma de México, presentado por el actual Rector de es
ta institución. 

La razón primera por la que se considera el análisis de los 
documentos de la UNAM específicamente es que dicha casa de estu
dios es considerada como "una de las instituciones centrales de
nuestra sociedad. Lo que acontece en la casa de Estudios ya sea -
bueno o malo, repercute en la sociedad a la que nos debemos"(32). 

Esta institución es la colunma vertebral de la E:ciucación Su
perior en México pues la mayoría de las instituciones encargadas
de impartir este nivel de educación en nuestro país requieren nece_ 
sariamente de una t'elación estt'echa con ella, ya sea como eje di

t'ector o como fuente de apoyo. 

(32) CARPIZO, Jot'ge. Fot'taleza -y__ Debilidad de la Universidad Na
cional Autonoma de Mexico. UNAM."""Abt'il 1§86.Méxi-
co. p.1 -
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Teniendo en cuenta que es la institución de Educación Supe-
rior más antigua de América, que ha venido desarrollando gran 
prestigio, precisamente por ser generadora·de acciones y proyec
tos encaminados específicamente al desarrollo del nivel superior. 

La UNAM "se autodefine como una institución de carácter na-
cional y autónomo, un organismo descentralizado del Estado, que -
tiene por fines esenciales impartir educación superior para f or-
mar profesionales, investigadores, profesores universitarios y téc_ 
nicos útiles a la sociedad; estatuir y realizar investigaciones -
cuyo objeto principal sean las condiciones y los problemas nacio
nales y extender los beneficios de la cultura" (33). 

Y en segundo lugar, por que a través de estos documentos se
busca establecer puntos de coincidencia, sobre nuestro objeto de
estudio, considerados en ambos enfoques. 

Nos abocaremos en principio a lo que el Plan Rector de Desa
rrollo Institucional, elaborado en 1984, con base en los proble-
mas detectados en las evaluaciones de 1982-1983 (34), bajo la r~ 
toría del Dr. Octavio Rivero Serrano, refiere específicamente so
bre los planes de estudio. 

Este documento indica la descripción de lo que es un Plan de 
Estudios: "ofrecen el contenido y el ordenamiento .lógico a seguir 
en la enseñanza de la disciplina; involucra y/o sugieren fonnas,
métodos y técnicas educativas e indican la mejor forma de vincu-
lar la vida académica con el campo profesional" (35). Que está muy 

(33) 

(34) 

(35) 

U.N.A.M. Plan Rector de Desarrollo Institucional •. México. -
l984-~-

Quedaron integradas en el documento. UNAM. Evaluación y_ Mar 
~ de Referencia ~ los cambios Académico-administrativos 
Mexico. 1983. 
Plan Rector Op. Cit.; p. 48 
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lejos de lo que en su mayoría son los planes de estudio. un anál.:!:_ 
sis al respecto se manejará en un capítulo posterior dentro de e!!_ 
te mis~ trabajo. 

Por otro lado. declaran las implicaciones internas de su buen 
:funcionamiento: "De su trazo, implantación, cumplimiento, desarr2_ 
llo y evaluación, y de la consistencia que se dé entre los facto
res que intervienen en ellos. depende en buena medida el mejora-
miento de la vida académica" (36). 

De ahí se deduce la importancia real de la aplicación de un
determinado Plan de Estudios, que interna y externamente influye
de manera directa, en el desarrollo social. 

Este Plan hace explícitos los elementos que incorporan los -
planes de estudio vigentes. "incorporan de manera hetereogénea, -
diversos elementos específicos tales como requisitos de ingreso,
determinación de las asignaturas obligatorias y optativas, seria
ciones. créditos, programas indicativos y perfiles de aspirantes, 
metodologías de elaboración y formas de articulación con el contex_ 
to social" (37). Elementos que no siempre se consideran en la e!!_ 
tructuración de un plan. sobre todo los dos últimos, que serían -
de gran importancia en cuanto a la fundamentación teórica y soci
al que darían peso y validez a un Plan de Estudios como un inst~ 
mento real de desarrollo. 

Este Plan reconoce entre los aspectos más problemáticos de la 
universidad la falta de evaluación de los planes de estudio, per
lo que señala como uno de sus objetivos "el superar las prácticas 
en el diseffo y ejecución de los planes de estudio y la organiza--

(36) Ibidem. p. 49 
(37) Ibidem. p. 48 
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ción, académico-administrativa vigente" (38). 

Y para lograrlo define él mismo una política para hacer 
la revisión o en su caso la elaboración de programas que oriente
el proceso enseñanza-aprendizaje en razón al perfil académico que 
desee conseguir cada plan de estudios. 

Esta política requiere: de una cuida9osa evaluación de los -
recursos humanos, materiales y financieros, de la organización y 
procedimientos académico- administrativos, de los apoyos académi
cos y de los métodos pedagógicos y didácticos necesarios, hacien
do hincapié que éstos deben apoyar a las acciones tendientes a 
lograr la "independencia" económica, política, científica, tecn2 
lógica y cultural del país, de acuerdo al carácter nacional y au
tónomo de la uni.versidad. 

Para realizar ~a evaluación adecuada de los planes de estu-
dio, este Plan presenta un proyecto donde establece los aspectos
que se necesitan considerar. Este proyecto no se incluye en este
trabajo, por ser un tanto repetitivo, pues únicamente se desglo-
san los puntos arriba sef'lalados. 

Lo que si se hace necesario mencionar, es que una vez presen_ 
tado el proyecto, el Plan deja a iniciativa de los Consejos Técn!_ 
ces y a los profesores integrados en unidades de organización a~ 
démico-administrativa, la tarea de lograr su debida revisión y -
evaluación. 

Por lo que el éxito de una adecuada y precisa evaluación no
radica necesariamente en el proyecto, sino en que las instancias
encargadas lo lleven a cabo convenientemente. 

(38) Ibidem. p. 51 
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Toca el tuIT10 al análisis del Documento Fortaleza y Debili-
dad de la Universidad Nacional ·Autónoma de México, presentando a 
manera de diagnóstico las condiciones que prevalecen en esta ~ 
titución, por el actual Rector, el Dr. Jorge carpizo, en el mes -
de abril de 1986. 

Este análisis se enf'ocará primordialmente a lo expresado so
bre nuestro objeto de estudio, los Planes de Estudio. 

El documento resalta un principio básico en cuanto se I"efie
re a la relación existente entre los planes de estudio y otros 
elementos que intervienen dentro del proceso enseñanza-aprendiza
je. 

"La.libeI"tad de cátedt"a y de investigación es una realidad en 
casi todas las dependencias de nuestra Universidad. En esos prin
cipios se basa la labor de la Institución. El pI"ofesor o investi
gador, dentI"o de los programas y los planes institucionales, tie
ne amplia libertad para su quehacer académico; expresa y discute
sus pensamientos sin que exista la imposición de una línea ideal~ 
gica" (39). 

Posteriormente se discutit"á pI"ecisamente sobI"e esa supuesta
libertad ideológica, particularmente de aquella que se impt"ime en 
la elaboración propia de los planes de estudio. 

El diagnóstico que presenta el Rector de la Universidad, re
conoce la importancia de los planes de estudio como elementos 
esenciales dentro del desarrollo institucional y como ejes de 
vinculación con la sociedad. 

(39) CARPIZO, J. Op. Cit. p 1 
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Nos permitimos transcribir por su relevancia, el original del 
texto referente específicamente a este punto. 

"La Universidad ha diseñado nruchos de sus planes de estudio
en forma tradicional, orientándolos a la formación de profesioni.§_ 
tas cuyo enfoque de los proble11r:ts que plantea la realidad es frai!. 
mentario y está desvinculado de otras carreras y especialidades.
Algunos alumnos reciben patentes profesionales, sin que se plan-
tee abierta y racionalmente si tienen una función que cumplir en 
la realidad nacional, o si van a estar en condiciones de ocupar -
un lugar productivo en la fuerza de trabajo. Pareciera en estos -
casos que la Universidad se conforma con identificar a sus egre~ 
dos con marbetes profesionales, sin preguntarse por la !ndole de
los profesionistas que. requiere la sociedad. 

En muchas ocaciones, al reformarse un plan de estudios, no se 
toma en cuenta el P.erfil del profesionista y el tipo de habilida
des y conocimientos que se solicitan en el mercado de trabajo. 

Algunos planes y programas de estudio no han sido convenient~ 
mente actualizados ni manifiestan preocupación por los problemas 
que aquejen a la sociedad mexicana actual, por el contrario, otros 
son cambiados frecuentemente sin que exista el tiempo prudente -
para poder evaluar sus resultados" (40). 

Esto nos presenta un claro panorama de las caracter!sticas -
que prevalecen en la instituci6n en relación a este aspecto, se 
observan las deficiencias, la incoherencia y las necesidades que
se reflejarán en última instancia.en el desempef'io profesional, en 
el campo de trabajo de sus egresados. 

(40) Ibidem. p. a 
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Uno de los puntos que más nos preocupa es el desligamiento de 
los planes de estudio con, los requerimientos sociales, pues ca-
br!a preguntarse, que tipo de profesionales se están formando o -
más bien par~ que tipo de sociedad y con qué finalidad. 

Como es qué un profesionista egresado con estas caracter!sti 
e-as pueda set"Vir correctamente a la sociedad de que forma parte, 
pueda hacer cumplir adecuadamente con los principios que rigieron 
su carrera y puede a la vez colaborar con el desarrollo del pa!s, 
c6mo, si los elementos que le brindaron como estudiante no esta~ 
ban vinculados con esa sociedad que lo requiere.ahora como profe
sionista. 

El haber presentado un análisis de los diferentes documentos 
(41), que de~ u otra manera se relacionan con nuestro objeto -
de estudio, nos ha permitido tener una visión amplia del enfoque
que de manera institucional se le da a los planes de estudio, de
las necesidades que plantean al respecto y de algunas propuestas
parl! subsanarlas. Falta ahora llegar al elemento en concreto, al 
análisis de los planes de estudio como realmente se presentan, v~ 
rificar que tanto de lo que se ha destacado en estos documentos -
se ha tomado en cuenta para mejorar los planes de estudio actuales 
Ya que se considera que la validez de una buena planeación está -
en base a su exitosa realización, de otra manera quedan en abstra_s 
to e inconclusos las propuestas y objetivos. 

Trabajar con todos los planes de estudio de nivel superior-· 
seria tanto como imposible considerando el gran número de carre-
ras que ha este nivel se cursan y cada uno de ellos cuenta con un 
plan especUico. 

(41) Plan Nacional de Desarrollo.- Plan Nacional de Educación Su 
perior.-Plan Rector de Desarrollo Institucional.- Fortaleza 
y Debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Para este trabajo en particular s6lo se considerará la carr~ 
ra de psicología como ejemplo. Son varias las razones que nos 11~ 
van a tomar a esta carrera como ejemplo base de nuestro estudio.
Primeramente, atendiendo a la finalidad principal que deben cum-
plir los profesionistas de esta área dentro de la sociedad. 

"Frente a las necesidades educativas de nuestro pa!s, el psi_ 
c6logo asegura el asesoramiento en la implementación de mejores -
métodos de enseñanza, as! como de técnicas de orientación tanto
escolar como· profesional, para que el individuo pueda realizarse 
plenamente en su labor, actividad y profesión"(42). 

Función que se justifica as! misma de la siguiente manera: 
"Atravesando México una etapa dentro del proceso de industriali
zación, la imperiosa necesidad del aprovechamientoracional de -
sus recursos humanos es evfdenta Por lo tanto se requiere de una 

utilización planificada del personal para un más adecuado pro
ceso de producción. 

Considerando que en esta época existe un acelerado desarro-
llo individual de la personalidad para su adaptación se incremen
ta la frecuencia de diversos trastoIT1os de la misma, la cual exi
ge la presencia de profesionales preparados para la detección, 
diagn6stico y tratamiento de estos síntomas y problemas conductua
les" (43). 

Además de ser una de las profesiones que más controversias -
ha creado por el campo de trabajo que abarca y su desarrollo real 
dentro de la sociedad, sin dejar a un lado la afinidad estreéha--

(42) 

(43) 

FACULTAD DE PSicou:x:;IA, Organización académica. UNAM. Secre 
tar!a de Rectoría. Dirección General de Orientacior. 
Vocacional. México. 1976. p.6 

Ibidem. p. 6 
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que mantiene con nuestra formación. 

Antes de proseguir con el análisis de los planes referentes
ª esta carrera de diversas instituciones, se hace necesario exp.2_ 
ner una breve rezeña histórica al respecto de la carrera de psic.2. 
logía, que nos permita situarnos en su origen y evolución. 

La historia de la enseñanza de la psicología en México en 
cuanto a tener una institución docente debidamente estructurada,
es relativamente reciente, no obstante, podemos encontrar desde -
hace años antecedentes en este ramo en nuestro péÍ.ís. 

Durante el siglo XVII, existieron intentos de hacer psicolo
gía a través de los estudios filosófic0s sin embargo, poco a poco 
se fue ~ectuando el análisis de esta ciencia, enfocándose las i!l 
quietudes hacia di versos temas referentes a la misma; así aparece 
la primera investigación hecha en México sobre la historia reali
zada por · Bartolache, basándose en sus propias observaciones. 

Más tarde,en Puebla de los Angeles, se edita la obra del Dr. 
Rafael Serrano "Psiquiatría Optica" que servirá de antecedente en 
la enseñanza de la psicología en México, esta obra es seguida -
por muchas otras publicaciones, entre las que se encuentran por -
ejemplo: "Asilo-prisión para enajenados criminales y reos presun
tos a la locura", "Embriología en sus relaciones con la psicol.Q. 
gía y religión", ambas del Dr. José Olvera (1904) y la "La vida -
psíquica" del Dr. Juan Cordero (1907). 

Conforme pasa el tiempo, los frutos de estos estudios, se r~ 
flejan en el interés creciente por estos temas; los doctores Eze
quiel A. Chávez, Meza Gutiérrez y Enrique O. Aragón son ejemplo
de ello. 
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A principios de siglo es precisamente el Dr. Aragón el que -
destaca como escritor prol!:f:lco en materia de psicología. 

Con la creación de la Universidad de México y asi mismo de -
la Escuela de Altos Estudios (7 de abril de 1910) se logra un 
gran avance, pues den~ro de la sección de Humanidades queda la 
psicología establecida como parte integrante de los programas. Más 
adelante esta materia se incorpora a la Subsección de Ciencia Fi
siológica y de la Educación llevándose en el primer año Psicolo
gía General,· Teórica y Experimental; y en el segundo año Psicolo
gía Especial con temas relativos a la psicología infantil, de las
!ID.lltitudes y de los pueblos. 

En el año de 1928 se separan la Facultad de f'ilosof'ía y Le-
tras (nombre que tomó la Escuela de Altos Estudios en 1924) y la
Normal superior, prevaleciendo la enseñanza de la psicologia en -
ambas, aunque con ciif'erentes metas. 

Las materias psicológicas en las di:f'erentes f'acultades uni-
versitarias se encuentran principalmente a cargo del prof'esor En
rique O. Aragón, ·quien les daba un enfoque técnico y de investiél!! 
ción experiir.ental, a si como de laboratorio y psicología compara
da. Este c:ientíf'ico muere en 1942 y no alcanza el f'ruto de su más 
grande esf'uerzo, la fundación del Departamento de Psicolog!a de -
la Universidad Nacional Autónoma de México. 

La capacitación sobre psicolog!a y sus aplicaciones en dive_!: 
sos campos se f'ormalizó más, haciéndose indispensable en carreras 
de di versas !ndoles tales como la de educación en todos sus aspeE_ 
tos, carreras comerciales, de asistencia, etc. 
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La necesidad de estos estudios culmina con la ct'eación del -
Departamento y la Gart'et'a de Psicolog!a en la Facultad de Filoso
fia y Letras en el año de 1944. Además se contaba con los Depac-
tamentos de Filosof!a, Letras, Histot'ia, Geogt'af!a, Antt'opolog!a
y Pedagog!a. El DR. Fet'nando Ocat'anza estuvo al frente del DepaE_ 
tamento constituido pot' siete pt'ofesot'es titulares, dos adjuntos
y un ayudante de labot'atot'io. 

El plan de estudios et'a de tres años y se obtenía al cabo de 
ello y mediante tesis pt'ofesional, el nivel de maestría. 

El plan de estudios de 1949 duró varios años, en 1951 una C.Q. 

misión integrada por cuatt'o pt'ofesot'es del Departamento, los doc
tores Guillermo Dávila, Federico Pascual del Roncal, Jesé Luis ~ 
t'iel y O~valdo Robles, propugnó con un nuevo plan la creación de
un Doctot'ado especializado en Psicolog!a independiente del Doc
torado de Filosof!a. 

En el año de 1953 se traslada la Facultad de Filosofía de su 
edificio de Mascat'ones (Rivet'a de San Cosme y Naranjo), a la Ciu
dad Universitat'ia. 

En el año de 1954 (Plan de Estudios ANEXO I), se creó en la 
Univet'sidad el departamento de Psicopedagog!a dependiente de los
servicios médicos de la Universidad, y un Departamento de Pt'ácti
ca de Psicolog!a Médica en la Escuela de Medicina. 

El Dt'. Salvador Azuela, dit'ectot' de la Facultad de Filosofía 
y Letras en el año de 1956 substituye la denominación de Deapar~ 
mento pot' la de Colegio. Los planes de estudio para todos ellos,
conducían a la obtención de dos grados: Maestt'Ía y Doctorado. 
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En el perfodo de 1957 (Plan de Estudios ANEXO II) a 1963 una 
nueva reforma establece tres niveles dentro de la carrera de psi
cología: 1) Profesional (Licenciatura), 2) Maestría y 3) Doctor!!!_ 
do. El H Consejo Universitario ratifica el 7 de abril de 1970 el 
plan de estudios del nivel Profesional de la carrera. 

cabe señalar que del año 1960 al 1965 se plantea el mismo_-__ 
plan de estudios (Plan ANEXO III). 

otra importante reforma académica, fue la que se realizó en-
1966, modificándose programas, planes de estudio y estructuras º!:. 
gánicas del Colegio agrupando las diversas asignaturas en cinco -
Depart~..ntos con sus correspondientes coordinadores: Bases Biol.§. 
gicas de la Psicología; Psicolog{a General, Experimental y Diseño, 
Bases Antropológicas y Sociales de la Psicolog{a; Métodos Clínicos; 
Psicolog{a Normal y Patológica • 

Las medidas de mayor trascendencia para separar el Colegio y 
convertirlo más tarde en Facultad, fueron tomadas como consecuen
cia de las reformas aprobadas en 1968, tales como: a) elevar el -
Colegio a la catégor!a de Subdependencia para propósitos presu-
puestales; b) Integrar un cuerpo administrativo para la atención
de los asuntos del Colegio independientemente de la Facultad de -
Filosofía y Letras; c) alojar al Colegio en un lugar aparte y -
d) crear una planta de profesores de carrera, medio tiempo y 
tiempo completo. 

El incremento en la población estudi.antil, representó tam
bién una presión que no pudo ignorarse, as{ el Colegio pasó a· ser 
Facultad de Psicolog{a según el acta constitutiva del 17 de febr~ 
ro de 1973, tomando también por estas fechas una nueva ubicación 
en Ciudad Universitaria en sus nuevos edificios. 
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A la fecha los directivos de la Facultad siguen propugnando
el mejoramiento de los estudios y por lo tanto de los profesiona
les de esta carrera y se han logrado convenios (IMAN, SSA, SEP, -
ISSSTE, IMSS) y establecido relaciones con diversas organizacio-
nes tales como: 

- Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psi
cología. 
Consejo Nacional de Psicólogos. 
Sociedad Mexicana de Psicología. 
Sociedad Mexicana de Psicología Clínica. 

Ahora bien, los planes de estudio de la carrera de Psicología 
que se analizarán como ejemplo en esta parte, son los que se apl.!_ 
can en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en sus
distintos planteles; en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
y en la Universidad del Valle de México (UVM). 

La elección de estas instituciones como base de análisis, -
tuvo como finalidad principal que dicho análisis no fuera parcia
lizado por eso se tomó en cuenta en primer lugar el enfoque de la 
UNAM por ser la institución de educación superior de mayor impor
tancia en nuestro país, basando esa importancia en las observa-
cienes realizadas con anterioridad al respecto. 

En segundo lugar la visión de la UAM por ser una institución 
relativamente nueva que presenta innovaciones tanto como institu- · 
ción en sí (institución paraestatal) como en su forma de organi~ 
ci6n presentando otras opciones en el planteamiento mismo de los
planes de estudio. 
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En tercer lugar se eligió a la UVM como institución privada 
de reconocido prestigio. Esta institución basa su prestigio en -
los más de veinte años de servicio ininterrumpido enfocado a la -
educación superior; en la ampliación del número de sus planteles, 
actualmente son seis en el área metropolitana que albergan aprox.!_ 
madamente a 15000 estudiantes, distribuidos en doce carreras dif'~ 
rentes atendidos por 1500 catedráticos y seiscientas personas en -
el área administrativa. Lo que la coloca en la tercera institución 
privada más grande de la República Mexicana. 

cabe aclarar que no se intenta hacer un análisis cr!tico de
la Carrera de Psi=log!a como tal, ni un estudio de caso, sino 
enfocar ese análisis específicamente a los Planes de Estudio que
la rigen, en diferentes instituciones, cano ejenplo para este tr~ 
bajo. 

Destacaremos,como punto de partida, el concepto de psicólogo 
que manejan- estas instituciones, ya que en función a ese en:foque
se harán las consideraciones necesarias. 

La UNAM plantea en tm documento titulado Guía de Carreras 
(que es el acceso más común y directo para cualquier persona que
desee 1.nf ormarse sobre las caracter!sticas de las diferentes ca~ 
rreras que ofrece esta institución, información que antecede al -
Plan de Estudios de cada una de las carreras), su concepto de -
Licenciado en Psicolog!a "es el profesional que está capacitado -
para el estudio, medición, diagnóstico y modificación de la con
ducta, tanto en su contexto individual como social" (44) .• 

La UVM en un documento similar al editado por la UNAM, sefia
la: "el psicc5logo se dedica a investigar la percepción, la aten--

(44) UNAM. Guía ~ Carreras. Méxi=. 1983. p. 401 
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ción, el tiempo de reacé:ión, las emociones, el pensamiento y el -
aprendizaje dentro de la conducta humana" (45). 

Sin embargo, la UAM no destaca especialmente el concepto de
Licenciado en Psicología, pero lo define dentro del objetivo ge~ 
ral del Plan. "FoI'lllación de un"profesional en psicología con alta 
capacidad crítica e instrumental para la prevención, el diagnóst!_ 
co, la intervención e investigación de la problemática psicosoci
al de nuestra realidad nacional". ( 46) 

Por su parte la UVM determina como objetivo general: "La li

cenciatura en psicología tiene como objetivo la formación de un
profesionista capacitado para el estudio, medición, diagnóstico y 

modificación de la conducta, en su contexto individual o en lo S2. 

cial, ya_ sea en casos patológicos o en problemas de tipo conduc
tual. Se dedicará a la detección, habilitación, rehabilitación, -
prevención e investigación de los problemas de comportamiento en
las áreas· educativas, industrial, clínica, comunitaria y social11 (47) 

Como podrá observarse la UVM integra a su objetivo general
la conceptualización que hace la UNAM del psicólogo, agregando a
demás las áreas de especialización, y sin embargo, su concepto de 
Licenciado en Psicología es diferente. Esto nos demuestra una vez 
más como arbitrariamente se realizan cambios entre las definicio
nes y los términos. 

En otro apartado de la información que antecede al plantea--· 
miento del Plan de Estudios, la UNAM y la UVM,denominado, caract~ 

r!sticas deseables en el estudiante, amabas instituciones coinc!_ 
den en la mayoría de ellas: 

(45) UVM. Boletín Informativo. Carrer-a de Psicología. México. 1986 
(46) UAM. Plan de Estudios. México. Agosto de 1978. 
(47) UVM. Op. Cit. 
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- capacidad de análisis y s1'.ntesis. 
- Estabilidad emocional. 
- capacidad de servicio. 

Habilidades.para establecer relaciones interpersona
les. 

- Objetividad y amplio criterio. 

A ellas agrega la UVM. 
- Amplio sentido de observación. 
- -Tenacidad y buenos hábitos de estudio. 
- Habilidad de lectura y traducción del idioma inglés. 

La otra institución analizada, no presenta ninguna inf'orma-
ción previa al Plan de Estudios. Las instituciones que si ofrecen 
esta información reservan un espacio para destacar el campo de 
trabajo, donde es solicitado este tipo de profesional, en este ~ 
so ambas instituciones coinciden en sus observaciones. 

Estas anotaciones comparativas son de gran importancia ya que 
servirán de referencia a las observaciones que a continuación se -
plantean esencialmente sobre los Planes de Estudio. Aqu1 notaremos 
mayores d.i:ferencias entre el planteamiento de una y otra institu
ción. 

La UNAM presenta dentro de lo que denomina Plan de Estudios: 

A) El número de créditos (310). 
B) Requisitos a cubrir: -- de ingreso 

- de titulación 
C) Y la lista de materias por semestre (6) y los crédi

tos de cada una, adenás de las materias (con sus cr§. 
ditos) por área, que habrá de tomarse en los últi-
mos semestres, con los que se define la especializa
ción (Ver ANEXO IV). 
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Este plan es aplicado únicamente en la Facultad de Psicolo
gía de la UNAM (Ciudad Universitaria) ya que en las Escuelas de
Estudios Profesionales (ENEP) Zaragoza e Iztacala, no se lleva
ª cabo.el mismo plan de estudios. 

La ENEP Zaragoza presentaºcomo Plan de Estudios una lista de 
matez:-ias por semestz:-e (9) con el número de cz:-éditos que cubC'e ca
da una y especificando el tipo de mateC'ia que es (práctica, teór_i 
ca, seminario, etc.). Este plan señala un total de 320 créditos 
(Ver ANEXO V) • 

La ENEP Iztacala tiene una organización diferente en su Plan, 
en lugar de llevar materias maneja un sistema de módulos. En el -
Plan presenta, el nombz:-e de los módulos por semestre (8) con sus
créditos.,. señalando el tipo de módulo que es cada uno (teórico, e~ 
perimental o aplicado) y marcando cuáles de ellos son seriados. -
Este Plan marca 321 como el total de cC'éditos a cubt'ir (VeC' ANE
XO VI). 

Los Planes de Estudio presentados hasta el momento pertene-
cen a la UNAM peC'o se aplican en diferentes planteles. La UNAM -
marca como finalidad la formación de un Licenciado en Psicología
con ciertas caracteC'Ísticas, al analizar sus planes de estudio -
crea una gran duda,cómo es que un psicólogo de cada uno de estos 
planteles logra tenez:- esas características, si su plan de estu-~ 
dios es totalmente diferente, en cuanto.a tiempo, créditos y so-
bre todo en cuanto a materias, qué principio lleva a que tC'es ~ 
z:-rez:-as difez:-entes puedan lograr un profesional común y que impli_ 
cacionesc trae consigo esta ambigUedad. 

Por otro lado la UVM presenta como Plan de Estudios sólo una 
lista de materias poC' semestre, hasta el 6o. , ya que a partir 
del 7o. el alumno elige materias convenientes de acuerdo a su á-

rea de especialización. 
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cabe señalar que este Plan es similar al que aplica la UNAM 
en la Facultad de Psicología (Ver ANEXO VII). 

Esta semejanza muestra también cierta incongruencia, pues -
aunque las mater-ias son las mismas dentro de los planes, cada una 
de las instituciones, como se hizo anteriormente, acepta un conce2_ 
to de psicólogo diferente (46). 

Al contrario de la UNAM y de la UVM, la Universidad Autónoma 
Metropolitana propone un Plan de Estudios distinto. Este presenta 
en su estructura pr-imeramente el objetivo general del Plan, en s~ 
guida la división en niveles y subniveles, mar-cando en cada uno
de estos últimos el objetivo, los tr-imestres que compr-ende y los
nombres de las unidades de enseñanza - aprendizaje (aquí no se ~ 
neja el concepto de materia), así como los créditos que cubren c~ 
da una de ellas (Ver ANEXO VIII) • 

A par-tir del décimo trimestre el alUllmo tiene la libertad de 
elegir- entr-e la especialización de Psicología Social y Psicología 
Educativa, y concluir hasta el décimo segundo tr-imestre. 

Este Plan r-ealiza,c a través de los objetivos de cada subnivel 
una relación entre ellos, que permite observar la coherencia del
proceso educativo que se pretende llevar a cabo. Además, él si 
plantea como objetivo, desde los primer-os trimestres, el conocí-
miento y análisis de su contexto social y la vinculación con su -
profesión. Como ejemplo de planeación obtiene mayor validez, (alJ!!. 
que presenta también deficiencias) que los otros planes presenta
dos, sería inter-esante conocer- si realmente se lleva a cabo como
se plei:ltea. 

(46) Ver Citas 44 y 45 de este mismo trabajo. 
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Como se pudo apreciar en el análisis anterior, referido a
los Planes de Estudio en concreto, no han sido alcanzados por las 
acciones propuestas con la finalidad de mejorarlos y hacerlos más 
acordes con las necesidades sociales, pese a que estas propuestas 
fueron planteadas desde hace 3_o 5 años, en algunos de los planes 
analizados en este mismo trabajo. 

El Plan Nacional de Desarrollo destacó como indispensable la 
vinculación de estos planes con las necesidades de la sociedad 
(dentro del marco del Art. 3o. constitucional). El ctesarrollo so
cial ha venido marcando·puntos relevantes cada vez más aceler-ados
y significativos, sin embargo, los planes de ~studio no han sido
modificados desde hace 10 años aproximadamente (En el caso de 
nuestro ejemplo, hace 15 años que no recibe modificaciones sobre
salientes. Ver ANEXO IV y IX). 

Además las exigencias regionales necesarias no han sido CO,!l 

sideradas en los Planes de Estudio, propuesta que mar-ca dicho Plan 
de desarrollo (47). 

Por otro lado el Plan Rector de desarrollo Institucional es
pecifica el concepto de Plan de Estudios (48) y confirir.amos una -
vez más que los planes de estudio actuales no están acordes con -
él. 

Ahora bien, mientras los documentos aqu! citados (Plan Naci.s!_ 
nal de Desarrollo, Plan Nacional de Educación Superior, Plan Re_s 
tor de Desarrollo Institucional), elaborados con diferencia de 2-
a 5 años, del diagnóstico actual de la UNAM, marcan pr-opuestas para 

(47) Ver Citas 12 y 15. 
(48) Ver cita 35 
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mejorar los planes de estudio, el documento F9rtaleza y Debili-
dad de la Universidad Nacional Autónoma de México declara por su
parte, todas las deficiencias que han traido.de años atrás los -
planes de estudio, mostrando la verdadera función de esa planea-
ción anterior, sobre todo de las supuestas acciones realizadas 
pro de una mejor planeación del nivel superior de educación. 

Estos puntos de análisis nos permiten tener una visión gene
ral de la función real de los planes de estudio, en función del -
contexto social, este análisis concluirá de una fonna más detall.!!_ 
da y vinculada con las teorías en que se fundamenta nuestro tra~ 
jo, en un capítulo posterior, titulado análisis Sobre las Im-
plicaciones de los Planes de estudio de Nivel SUperior en nuestro 
país. 
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CAPITULO IV 

ELEMENIOS LEnALES QUE RIGEN EL DISEÑO 

DE PLANES DE ESTUDIO 

La fonnulación de este capítulo dedica especial atención a
los aspectos legales contenidos en diversos documentos oficiales, 
que rigen a la Educación Superior en general y a los Planes de -+ 

Estudio .en particular. 

Se ha dedicado un cap! tulo especial al aspecto legal de los
Planes de. Estudio considerando ia importancia de poseer una base
jur!dica que dirige de alguna manera su proceso de elaboración. 

En esta parte, al igual que en el capítulo anterior se real.!_ 
zará el análisis considerando un proceso metodológico que vaya de 
lo general a lo particular. tomando en cuanta que esa generalidad 
estará dada por el espacio que abarcan las leyes o reglamentos en 
estudio. 

En principio se anotarán los puntos que al respecto maneja
la Constitución de nuestro país, entendiéndola como "la ley fun~ 
mental de un Estado, fijado en un documento sólo modificable en-
condiciones muy estrictas y donde (reconociendo ~l principio de
división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial) se es
tablecen normas jurídicas que regulan la distribución, estructu
ra, competencia y funciones de los órganos del estado que garant.!_ 
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zan las liber-tades individuales fr-ente a los poder-es públicos"(1). 

Este documento intitulado Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, dedica un ar-tículo especial (30.) a la educación, señ-2_ 
lande en ténninos gener-ales: 

"Art. 30. La educación que imparta el Estado -Feder-a-
ción, Estados, Municipios-, tender-á a desar-r-ollar- ann.§. 
nicamente todas las facultades del ser- humano y fomen
tar-á en él, a la vez, el amor- a la patr-ia y la concie!!. 
cia de la solidaridad internacional, en la ~ndependen
cia y en la justicia"(2). 

y en tér-minos específicos a la Educación Super-ior-, se indica en la 
Fracción VIII de este artículo: 

"Fracc. VIII. Las univer-sidades y las demás institucio
nes de educación super-ior- a las que la ley otor-gue au
tonomía, tendr-án la facultad y la r-esponsabilidad de -
gobernar-se a sí mismas; r-ealizarán sus fines de educar-, 
investigar y difundir la cultura de acuerdo con los -
principios de este ar-tículo, respetando la libertad de 
cátedra e investigación y de libre examen y discusión
de las ideas; determinarán sus planes y programas; fi
jarán los términos de ingreso, pr-omoción y permanencia 
de su personal académico; administrarán su patrimonio. 
Las relaciones labor-ales, tanto del personal académico 
corno del administrativo se normarán por el apartado A 

del artículo 123 de esta Ccnstitución en los términos y 
con las modalidades que establece la ley federal del -

__________ Tr_abajo, conforme a las características propias .de un
(1) DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION &l. Santillana Mé 

xico. 1983 p. 314 (aportación de Ernest FraenkelT 
(2) RABASA. E. y CABALLERo·G. Mexicano: esta es tu Constitución. 

Edición de la LI Legislatura. cámar-a<fe Diputados. Mé 
xico 1982 p. 20 -
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trabajo especial, de manera que concuerde con la auto
nomía, la libertad de cátedra e investigación y los f.! 
nes de las instituciones a que esta fracción se rei'ieP 
re" (3). 

CD.be señalar que la Constitución marca su vigor no sólo en -
las escuelas de la Federación, Estados y municipios, sino también 
en los planteles establecidos por los particulares en lo que con
cierne a la educación primaria, secundaria y normal y a la de 
cualquier tipo o grado destinada a obreros y campesinos, ya que -
se considera que de no ser así, la diversidad de criterios en los 
Planes de Estudio, en la aplicación de métodos pedagógicos frus-
trar!a el postulado de la unidad nacional necesaria para lograr -
la supervivencia y el progreso. 

Puede observarse que aún cuando la Constitución amplía su 
consideración hacia planteles particulares, se limita su atención 
a obreros·y campesinos, dejando aún lado la clase dominante como
si no se requiriera de su participación en esa unidad nacional -
que conlleva al progreso del país según sus propios postulados,y 
si no se necesita de ella para estos fines, se hace necesario en
marcar cuáles son realmente las funciones que la distinguen como
clase social y su papel dentro del sistema educativo. 

Por otro lado, se hace especial mención (art. 3o. Fracción -
VIII) en el aspecto de la autonomía que caracteriza a las escuelas 
de Educación Superior. Este concepto se definió en las reformas--· 
publicadas en el Diario Oficial del 9 de Junio de 1980, definición 
que posee gran importancia ya que posteriormente se señalará la -
relación entre lo que se requiere como autonomía y lo que verdad§!. 
ramente se lleva a cabo, así, se entiende que: "La autonomía 

(3) Ibidem. p. 21 
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._/ 

- cuando se habla de instituciones - significa la posibilidad de 
gobernarse a si mismas, en bien de los fines que les son propios. 

En el caso de las universidades los propósitos no pueden ser más
que educativos y por lo tanto, velar para que quienes asisten a -
sus aulas alcancen una verdadera y seria formación profesional, -
que les permita cumplir más tarde la importante función social-
que debe tener la población capacitada a los más altos niveles. 
Compete también a las universidades ser centros de investigación 
y difundir la cultura. 

Todas esas actividades deben ser presididas por la libertad: 
en la cátedra, en la investigación, en la discusión y difusión de 
las ideas, porque la libertad es condición indispensable del sa-
ber, tanto cuando se orienta al conocimiento del legado histórico 
y al estudio del presente, corno cuando se encamina a la búsqueda
de nuevas verdades. 

La autonornia de las universidades e institutos de enseñanza
superior implica también el manejo interno de su personal académi 
ca y administrativo, de acuerdo con los principios que establece
la propia Constitución para los trabajadores en general y la ley
reglamentaria. As! mismo supone la administración del patrimonio, 
o sea de los recursos económicos con que esas instituciones cuen
tan para el cumplimiento de sus importantes finalidades" (4). 

La Constitución considera aspectos importantes de Educación 
Superior, sin embargo, no profundiza más sobre los Planes de Est.!:!_ 

dio y se limita únicamente a establecer quién los determinará, -
de manera muy general, sin especificar condiciones, ni reglanien~ 
cienes al respecto. 

(4) Ibidern. p. 26 - 27 
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Una de las leyes más importantes del área, emanada de este -
artículo constitucional, es la Ley Federal de Educación de la cual 
se han extraído los articules más sobresalientes que competen a la 
finalidad de este trabajo en particular. 

Esta Ley expresa de manera general en sus artículos, cuales
son las funciones que como tal le competen, manifestando su vali
dez en los diferentes organismos educativos del país con reconoci_ 
miento oficial. 

Indica, además, los tipos de educacién inmersos en el siste
ma educativo nacional, donde queda ubicado el sistema de educación 
superior, en sus modalidades, escolar y extraescolar. 

Hac~endo referencia al tipo de educación superior y específ.!. 
camente a nuestro objeto de estudio señala: 

11Art. 18. El tipo Superior está compuesto por la licen-
ciatura y los gradosaca::lémicos de maestría y doctorado. 

En este tipo podrán introducirse opciones terminales 
previas a la conclusién de la licenciatura. 

En el tipo Superior queda comprendida la educación -
normal y en todos sus grados y especialidades. 

Art. 26. Habrá un Consejo Nacional Técnico de la Educa
ción que será érgano de consulta de la Secretaría de --· 
Educacién Pública y de las Entidades Federativas, cuan
do éstas lo soliciten y que se encargará de proponer -
planes y programas de estudio y política~ educativas. 

El Consejo se integrará con representantes de las -
instituciones públicas que participen en la educación -
nacional. 
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Art. 27 La formulación de planes y programas de estudio 

y el establecimiento de instituciones educativas que rea_ 
lice el poder ejecutivo federal por conducto de otra ~ 
cretaría o Departamento de Estado, se hará en cordina
ción con la Secretaría de Educación Pública. Estas otras 
dependencias del Ejecutivo Federal expedirán certifica
dos, diplomas y títulos que tendrán la validez corres-
pendiente a los estudios realizados"(5). 

La Ley Federal de Educación concibe en la estructura del si§_ 
tema educativo, a la educación superior en términos generales, eE_ 
pecífica sólo un objetivo muy particular de regular la educación

--que imparte directamente el Estado o aquellas instituciones con -
autorización y reconocimiento oficial. 

Al hacer mención de los Planes de Estudio, se observa cierta 
incongruencia entre lo que esta ley marca y lo que la Constitución 
(Art~ 3o.) manda. 

Por un lado la Constitución reconoce autorización a cada 
institución de Educación Superior para elaborar sus PLanes de Es

tudio, atendiendo al respeto de la autonomía que les fue concedi
da. Y por otro, la Ley Federal de Educación (Art. 2ó y 27) señala 
la participación de un Consejo Nacional Técnico de la Educación,
órgano integrado por representantes de las instituciones públicas 
en la formulación y representación de propuestas de Planes y Prg_ 
gramas de estudio (cabe señalar que no indican de que nivel se -
aceptarán esas propuestas y por lo tanto se sobreentenderá que
se considera a todos los niveles del Sistema Educativo). Además -
confiere esta misma función al Poder Ejecutivo Federal (ver espe-

(5) S.E.P •• Documentos sobre La Le-ftederal de Educación. SEP.-
México. 1974. p. 59 -. ~ 
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cíi'icamente el art. 27 de esta Ley). No descarta de ninguna me_ 

nera el vínculo y cooperación de la SEP., sin embargo, no acata
los ordenamientos del Art. 3o. Fracc. VIII y viola en cierta forma 
la autonomía educativa tantas veces elogiada. 

M§s adelante se presentar~ este punto y se podrá observar y
juatii'icar porque esa autonomía siempre será relativa, dependerá 
directamente de la relación de la institución con el Estado, ya -

que en términos educativos la autonomía absoluta no existe. 

Como apoyo a esta Ley en el área de la educación superior 
fue aprobada en Diciembre de 1978 la ''Ley para la Coordinación de 
la Educación Superior" de la cual se hace primeramente una breve
explicación basada en su contenido y enseguida se citan textualmen_ 
te los artículos más sobresalientes, debido al interés que revis
ten en este trabajo. 

Esta. ley tiene validez en toda la Repúblicay tiene por objeto 
establecer las bases necesarias para la distribución de la función 
educativa de tipo superior y preveér las aportaciones económicas
correspondientes. 

En ellas se especifica también los tipos de educación que -
contempla la Educación Superior que son, la educación normal , la 
tecnológica y la universitaria, así como aquellas carreras profe
sionales y los estudios encaminados a obtener los grados de Lice!!. 
ciatura, Maestría y Doctorado. 

Así mismo, establece el compromiso del Estado de promover -
la coordinación del tipo de educación superior en todo el país, -
mediante el formato de una interacción armónica y solidaria entre 
las instituciones, a través de los recursos asignados para dicho
servicio. 
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El cumplimiento de esas condiciones se ve ampliado en el te~ 
to del Art. 12 que se cita a continuaclón. 

"Art. 12 Sin perjuicio de la concurrencia de los Esta
dos y Municipios, para proveer a la coordinación a que 
se refiere el artículo anterior la Federación realiza
rá las funciones siguientes: 

I.- Promover, fomentar y coordinar acciones programá-
ticas que vinculen la planeación institucional e inte.r. 
institucional de la educación superior con los objeti
vos, lineamientos y prioridades que demande el desarr~ 
lle integral del país; 

II.- Auspiciar y apoyar la celebración y aplicación de 
convenios para el fomento y desarrollo armónico de la
educación superior, entre la Federación, los Estados y 

los Municipios; 

III.- Fomentar la evaluación del desarrollo de la edu
cación superior, con la participación de las instittu
ciones; 

IV.- Apoyar a la educación superior mediante la asigrl!! 
ción de recursos públicos federales, y 

V.- Las demás previstas en la presente Ley y otras di!!_ 
posiciones aplicables." (6) 

Esta Ley hace especial énfasis en que la designación de re-
cursos serán exclusivamente en base a consideraciones educativas. 

(6) LEY PARA LA COORDINACION DE LA EDUCACION SUPERIOR. Universi
dad y Legislación. Sección de Legislación. México. p. 133 
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El análisis de esta Ley aunque breve, nos ha permitido extr~ 
er algunos puntos por demás importantes que apoyarán posteriormeg 
te nuestras reflexiones. 

Dicha Ley se centra específicamente en dos puntos generales, 
la distribución de funciones educativas en tres instancias (Fede
ración, Estados y Municipios) y la previsión de aportaciones eco
nómicas, aunque de manera especÍfica atiende con gran interés el 
caso de la autorización y validez oficial de estudios a nivel S!! 

perior, haciendo a un lado el aspecto de la planeación, en térmi
nos generales y a los planes y programas de estudio en forma par
ticular. 

En ningún momento se hace mención ni del interés en la coor
dinación de las instituciones (7) en cuanto a sus planes de estu
dio ni del apoyo dirigido a la evaluación de la aplicación de los 
planes que tienen vigencia. 

Esto es un dato importante a considerar, dado el valor que 
se le ha otorgado a esos instrumentos dentro de la educación su_ 
perior en los últimos diagnósticos realizados ha ese nivel. Ele
mentos que no han sido tratados con profundidad en ninguno de 
los documentos legales que hasta el momento se han analizado, re
flejando con es~o una gran contradicción. 

Por otro lado, reconoce, al igual que la Ley Federal de Edu
cación a los elementos que comprende este nivel. 

Así mismo, hace manifiesta la participación económica del E.2_ 
tado en la asignación de recursos públicos, para el financiamien
to requerido para cubrir las necesidades del nivel superior, par-

(7) Nos referimos concretamente a instituciones públicas ya que
en cuanto a las particulares si aclara su adhesión a las of .!_ 
ciales. 
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ticularmente a institucione públicas. 

Por último cabe señalar un aspecto de suma importancia indi
cado en el Art. 12 Fracc. I de la Ley. En él se confiere a la Fe
deración la función de realizar y coordinar acciones que vinculen 
la planeación institucional e interinstitucional de la Educación
SUperior con los objetivos, lineamientos y prioridades que deman
da el desarrollo del pa1s. 

Función que no ha repercutido seriamente en un avance en el
desarrollo del país, mismo que se verá frenado si se siguen rea,!.i 
zando planeaciones ideales fuera de nuestra realidad, sin consid~ 
rar concientemente los recursos y necesidades propios. 

Son precisamente los planes de estudio algunos de los eleme!!. 
tos que ejemplifican esa desvinculación entre lo que se desea re!! 
lizar (idealmente) _y de lo que realmente se hace, pues varios de 
éstos no han recibido ningún cambio desde hace mucho tiempo. (Re
mitirse al ejemplo manejado en el capítulo anterior, donde se po

drá observar la antigiledad de los planes presentados). 

Ahora bien, la Universidad Nacional Autónoma de México hace
partícipe su posición a través de un documento legal denominado -
Ley Orgánica y Estatuto General de la U.N.A.M. , documento que P.2. 
see gran valor por emanar de la institución de mayor tradición, -
de la educación superior en México. 

Aunque, pese a su importancia, tampoco dedica mayor atención 
al aspecto de los Planes de Estudio, reduciendo su consideración
únicamente, como elementos de observancia y vigilancia por parte
del Rector y Directores de las Escuelas Facultades y Escuelas. 



- 101 -

"Art. 34 Ft'acc. X (Del Rectot') Velat' pot' el cumplimie.!l 
to de este estatuto, de sus t'eglamentos, de los planes 
y pt'ogt'arnas de tt'abajo y, en genet'al de la disposición 
y acuet'dos que nonnen la estt'Uctut'a y el funcionamiento 
de la Univet'sidad; dictando las medidas conducentes. 

Art. 41 FC'acc. VI. (De los Dit'ectot'es de Facultades y

Escuelas). Velat' dentt'o de la Facultad o Escuela, pot' 
el cumplimiento de este estatuto, de sus t'eglamentos,
de los planes y pt'ogt'arnas de tt'abajo y en genet'al, de
las disposiciones y acuet'dos que nonnen la estt'Uctut'a
y el funcionamiento de la Univet'sidad, dictando las ~ 
didas conducentes" (8). 

Y Eln última instancia, designa la competencia de su estudio
al Consejo Técnico de la Escuela y Facultad pat'a set' apt'obadas f.!_ 

nalmente pot' el Consejo Univet'sitat'io. 

"Art. 49 FC'acc. III (De los Consejos Técnicos de las -
Facultades y Escuelas). Estudiar los planes y pt'ogra
mas de estudio para sometet'los, por conducto del dit'e.s:_ 
tot', a la consideración y aprobación en lo general, -
del Consejo Univsersitario" (9). 

En este caso, tampoco se consideran por vía legal las condi
ciones y características necesat'ias para el diseño de los planes
de estudio, dejando al libt'e arbitt'iO su elabot'ación. 

(8) LEY ORGANICA Y ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL -
A~ DE MEXICO. México. 1971. UNAM. p. 22, 23, 25. 

(9) Ibídem. p. 27 
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Una vez realizado el análisis, por demás esquemático, de los 
documentos legales presentados anteriormente en un orden jerárqu.!_ 
co (10). Podemos llegar a concluir que aún cuando en ellos seco!!. 
sidera la atención de una u otra manera a los aspectos de educa-
ción superior y específicamente de Planes de Estudio, y se obser
van contradicciones y semejanzas entre ellas mismas, no concreti
zan en elementos condiciones, características, metodologías o re
laciones para el diseño de esos planes, concebidos como instrume!!. 
tos básicos en el desarrollo educativo y como incidentes impoI"ta!:!. 
tes en el desarrollo del país. 

La generalidad y ambigüedad de las condiciones estipuladas -
en los artículos correspondientes a cada uno de estos documentos, 
trae consigo una desorientación reflejada en la gran diversidad -
de concepciones en el diseño de los planes vigentes, que aún con 
sus grandes deficiencias teórico-metodológicas han venido ha ser
válidos ya que de una u otra manera se hacen coincidir con los -
términos generales de los que se hablaba. 

Como una respuesta a esta ambigüedad, manifiesta en los últ.!_ 
mos diagnósticos del nivel superior la Universidad Nacional Autó
noma de México ha presentado un documento intitulado "Reglamento 
General para la Presentación Aprobación y Modificación de Planes
de Estudio" aprobado por el Consejo Universitario en su sesión º!:. 
dinaria del 11 de diciembre de 1985. 

Describiendo brevemente este documento podemos observar que
se marca en sus disposiciones generales, su objetivo, las instit.!! 
clones en quienes recae dicha función y las instancias a quienes
corresponde considerar lo establecido en este reglamento. 

(10) Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.- Ley Federal -
de Educación. Ley para la Coordinación de Educación Superior 
Ley Orgánica y Estatuto General de la UNAM/ 
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El segundo capítulo de este reglamento "De la presentación -
de los Planes de Estudio", establece los elementos necesarios de
que debe constar un proyecto de creación o modificación sustanci
al de un Plan de Estudios. Dichos elementos son: 

a) Fundamentación del proyecto. 
b) Perfil del egresado. 
c) Metodología del diseño curricular empleado. 
d) Estructura del Plan de Estudios. 
e) Criterios para su implantación. 
f) Plan de Evaluación y Actualización. 

En otra parte de este segundo capitulo se explica brevemente 
en que consiste cada uno de los elementos requeridos que sirven -
de ,cierta manera como orientación en la elaboración de los proyeE_ 
tos p['esentados. 

En el tercer y último capítulo "De la aprobación de los Pla::. 
nes de estudio" como su nombre lo indica, determina las instan-
cias por las que tiene que pasar el proyecto presentado para que
sea aprobado oficialmente y contar con la autorización de su -
aplicación. 

En él podemos apreciar el intento de concreéión, de la que 
carecen los documentos analizados anteriormente, que sin llegar 
al extremo de delimitar con rigidez cada uno de los elementos -
que propone, nos brinda aspectos más específicos vinculados con 
los requerimientos teóricos, metodológicos, sociales e institu
cionales y que sin ser un documento ideal y definitivo, reune -
condiciones viables de aplicación que en un momento determinado 
presentará indicadores específicos de evaluación, para que en -
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su caso surja una modificación y este proceso vaya cada vez más 
relacionado con los cambios y necesidades sociales actuales. 

El análisis presentado en este capítulo señaló aspectos esp~ 
cíficos de documentos legales que influyen directa o indirectame!!. 
te sobre la intención de este trabajo. Con esto se pretende dar
mayor peso a un capítulo final donde se concentrarán , análisis ..,._ 
sobre las dudas, inquietudes e incoherencias y relaciones que se
han venido manifestando a lo largo de este trabajo; estas refle-
xiones basarán su validez en la relación estrecha del marco teór_! 
co que fundamenta nuestro objeto de estudio. 
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CAPITULO Y. 

ANALISIS SOBRE LAS IMPLICACIONES 

DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE NIVEL SUPERIOR 

EN NUESTRO PAIS 

El ·análisis de los aspectos manejados en los dos últimos ca
pítulos anteriores, nos ha brindado la oportunidad de determinar
puntos importantes que describen en gran medida la intención de -
este trabajo, sin embargo, el simple hecho de haber realizado esa 
descripción no consolida su validez, para ello se hace necesario
establecer vínculos entre esos puntos de análisis y el marco teó
rico, base de nuestras conclusiones. 

El propósito de este último capítulo, es precisamente marcar 
esa vinculación teórica de tal manera que brinde solidez a esas -
consideraciones. 

Las reflexiones que se hacen al respecto tienen como elemen
to base las condiciones y relaciones que se manifiestan en una S.!2_ 

ciedad de clases, como la nuestra. 
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Por eso, es preciso retomar la idea que de la educación se
tiene en un sistema que presenta estas caracter!sticas y su fun
ción social, real, como punto de partida. 

La educación desde el punto de vista de la teor!a de la re
producción tiene como f'unción principal la socialización del ser 
humano, una socialización que no se concibe como la simple trans
misión de la cultura de una generación a otra, dentro de un cír
culo social homogéneo, "sino como un proceso de internalización -
-a través del sistema educativo- de la cultura (ideolog!a) domi
nante en la sociedad ( es decir de la clase dominante). De este -
modo la educación funciona como un efectivo instrumento de control 
social" (1) 

La clase dominante de la que con anterioridad se habló resal_ 
ta su importancia en este momento, como representante de toda la
sociedad, ya que sus intereses como clase se imponen hegemónica-
mente sobre la sociedad en general. Su proyecto de clase·como le 
menciona Vasconi y Recca, pasa a ser el proyecto de la sociedad,
de una sociedad burguesa, capitalista y en nuestro caso muy part!_ 
cular, dependiente. Esto nos aclara, aunque más adelante se retQ 
mará este aspecto, el por qué se excluye de los proyectos educati
vos de carácter nacional, el papel de la burgues!a (Revisar el -
capitulo IV de este mismo trabajo, como antecedente). Y, en cam-
bio s! se hace énfasis en el camino que ha de seguir el tipo de -
educación dedicado a obreros y campesinos. 

La imposición hegemónica ejercida por esa clase marca las -
pautas del tipo de socialización que se busca en la educación. 
Una socialización que permite la manipulación de los recursos hu
manos hacia las áreas necesitadas por dicha clase. Al respecto,-

(1) VASCONI. T. Op. Cit. p. 21 
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se indica en nuestro trabajo, el marcado auge que se le ha dado 
en los últimos años a la educación técnica, con dos finalidades 
esenciales, primero, la desviación de la ademanda dirigida a la -
educación superior ofreciendo educación terúdnal técnica, y segt.!!! 
do, la obtención a más corto plazo de mano de obra "especializa
da" que por su nivel y calidad inferior se abarata. 

Por otro lado, cabe dentro de este mismo sistema socializa-
dor, la inculcación de la idea de progreso que implica un supues
to avance en la jeri:1rquía social, determinada por el grado esco-
lar alcanzado por el individuo, fenómeno movilizador que como se
indica en el momento adecuado no es verídico. 

Agreguemos a estas implicaciones de la socialización, el 
efecto ideológico que producen en los sujetos inmersos en el sis
tema ~ucativo, y éstos, en aquellos quienes los rodean formando
as! un ciclo regido por la conveniencia del sistema social en -
el que se.desenvuelven. 

Decir entonces, que toda sociedad requiere de alguna forma -
de educación homogénea es un grave error ya que así como "la pro
ducción siempre se realiza según modos de producción determinados 
-servil, capitalista, etc.- que suponen las relaciones de produ.s_ 
ción concretas, también la educación se procesa en contextos his
tóricos específicos, los que le otorgan un significado, caracte-
rísticas y funciones también específicas" (2). 

De este modo podemos concluir que no existe un tipo único de 
educación. 

(2) Ibidem. p. '3Cf7 
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La escuela tiene por funci6n, además, la formaci6n de fuerza 
de trabajo y la inculcación de la ideología burguesa (aunque és-
tas mismas se encuentran de por sí envueltas en el camino de la
socialización, como ya se mencionó) a través de vías diferentes: 
la educación superior burguesa y la educación del proletariado 
acorde con las demanadas objetivas de la producción. 

La socialización se convierte así en "el conjunto de actos
y creación de mecanismos conducentes a moldear a los individuos -
de una sociedad dada para redondear las situaciones que hacen po
sible la reproducción del sistema capitalista" (3). 

Involucrado en este mismo proceso se encuentra el sistema de 
educación superior. Demostrando en él caracter!sticas que lo di§. 

tinguen, este nivel constituye una parte importante de lo que Va§_ 
coni y Recca llaman la dimensión institucional de la superestruc
tura (4). 

"Dentro de la función general que cumple la superestructura
al posibilitar la reproducción en el tiempo de un modo de produc
ción determinado, y como contribución a esa función general, la -
universidad (como representante del nivel superior) cumple fun-
ciones específicas y definidas" (5). 

Una de ellas y quizá la más importante es el valor que como
ente socializador posee este nivel, por ser desde el punto de -
vista organizativo, la cúspide del sistema educacional, y al mis
mo tiempo el nivel con un número más reducido de asistentes. 

(3) SALAMON, Magadalena. Op. Cit. p. 
(4) Reconocen ellos mismos que las otras dimensiones estarán 

compuestas por lo ideológico, lo jurídico y lo político. 
(5) VASCONI, T. Op. Cit. p. 18 
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Además, como menciona Gramsci, de representar al nivel encar 
gado de formar a los intelectuales, considerados como los agentes 
de explotación y dominación utilizados por la clase en el poder. 

Debido a la importancia que se le ha venido dando a la educa 
cación superior, este grupo se·ve en la problemática de atender -
"a una demanda objetiva que se origina en el funcionamiento del -
aparato productor yen la necesidad de proveer diversos servicios
particulares y que define una de sus funciones específicas: prep~ 
rar"profesionales" en cantidad, nivel y calidad adecuados a aqu~ 
lla demanda" (6). 

Entendiendo que este proceder estará estrechamente vinculado 
con la estructura y los cambios que se operan en la f onnación ec2_ 
nómico social respectiva considerada en su totalidad, los que son 
traducidos en el interior de la institución según las caracterís
ticas estructurales típicas de ésta. 

Por otro lado, se excluye la presencia de una demanda subje
tiva (también manjeda por los autores mencionados) representada 
por la presión de grupos internos o externos (como ejemplo se -
destaca el desarrollo acelerado que como clase social ha obtenido 
el grupo de la clase media confiando en la movilidad social pro
vocada por un ascenso en el sistema educativo). 

"Resulta por ello fundamental para la dominación burguesa 
el que se difunda y sostenga eficazmente dentro de la sociedad 
-y ello para todas las clases ygrupos- la imagen pequeño burgue
sa de la Escuela. No se trata sólo de que la escuela cumpla con
sus funciones de reproducción del régimen capitalista -es decir, 
la preparación de explotadores y explotados- sino que además se--

(6) Ibidem. p. 25 
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consolide la creencia acerca de su función promociona!" (7). 

Esta demanda subjetiva busca en cierta forma el rompimiento
de la tradición institucional. Tradición que se ha generado en la 
historia particular de cada institución como una formación de va
lores y normas propias y singulares. 

La misma institución previendo los conflictos que se pudie-
ran sucitar en su tradición por la influencia de esa demanda sub 
jetiva, busca como apoyo a la llamada autonomía. 

En un capítulo anterior se hacia mención del grado de relat.!_ 
viciad que poseía la autonomía dentro de (en este caso particular) 
una institución de educación superior, aunque de hecho esa relati 
vidad se presenta en fonna general en el sistema educativo. 

Vuelve a surgir en este momento, la atención.rurc.taeste asp~ 
to y cabe señalar de manera especial que dentro de un sistema que 
posee una estructura específica ésta traduce en una forma partiC,!;! 
lar las caracterírsticas de la formación en que el sistema se ha

ya inserto. 

Así Bordieu y Passeron pueden afirmar que: "la evolución de
la escuela depende no solamente de la fuerza y de la exigencia de 
las presiones externas, sino también de la coherencia de sus es-
tructuras, es decir, tanto de la fuerza de resistencia que puede
oponer al acontecimiento cuanto de su poder de seleccionar y de
reinterpretar los azares y las influencias conforme a una lógica
en la que los principios generales están dados desde el momerito -
en que la función de transmisión cultural es tomada a su cargo 

(7) Ibidem. p. 305. 
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por una institución especifica. As!, la historia de un sistema r~ 
lativamente autónomo se.presenta como la historia de las sistema
tizaciones de las presiones que lo constriñen y de las innovacig_ 
nes, confonne a las normas que lo definen en tanto que sistema"(8). 

La interrelación entre los elementos manejados, existentes -
dentro de la universidad (hablando en términos generales y como 
una forma de denominar y englobar a todo un sistema de educación
superior) como son la demanda subjetiva y objetiva, la tradición
institucional y la autonom!a, nos permite confirmar que la "uni-
versidad no constituye un simple instrumento que la clase o frac
ción dominante manipule como instrumento exterior, sino que, como 
órgano que sanciona y legitima una tradición cultural y otorga, -
disminuye o quita prestigio a diversos roles sociales y a los prg_ 
duetos de estas actividades constituye un "centro de poder" (cen
tro de poder ideol6gico si se quiere, dentro del cual se reprodu
ce, traducido por las caracter!sticas propias de la institución,
la lucha de clases que caracteriza a la formación social a la que 
áquella pertenece" (9). 

La educación superior como sistema, cede en gran medida a la 
presión de una demanda objetiva-subjetiva, ampliando por un lado
la capacidad de oferta a la demanda (generalmente en sentido CU8!!. 

titativo)como una forma de justificar su sentido democrático. 

El propio Estado, dentro de su discurso ideológico ha dado -
un papel primordial a la escolaridad como el instrumento causal -

(8) BORDIEU, O. y PASSERON J.C., 11L 'examen de 'une ilusion". 
Revue Francaise de Sociologie, Vol IX No.s. 
Spécial (1968) pp. 237-238 (citado en Vasconi 
Op. Cit. p. 23) 

(9) VASCONI, T. Op. Cit. p. 27-28 
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del desarrollo económico, la democracia y la justicia social (10). 

Este crecimiento de la matrícula constituye una respuesta 
ef'ectiva a la presión diferenciada de las distintas clases socia
les por tener acceso a los distintos niveles del sistema escolar
y representa 1.m8 de las razones primordiales por las que el Esta
do mexicano sigue obteniendo hasta ahora el concenso de la socie
dad global hacia su dirigencia poU:tica. 

Aunque por otro lado, no cumpla satisfactoriamente con las 
condiciones para solventar las necesidades de tipo cualitativo -
que demandan los sujetos inmersos en ese sistema y aquellos que -
son producto del mismo. Así como no brinda garantías de su pe~ 
nencia en el sistema escolar, Guillermo Labarca afirma al respec
to: "las nuevas demandas educativas que engendran las transforma
ciones sociales se dan no solamente en un sentido cuantitativo, -
es decir, de ampliación de la demanda: existen también presiones
cualitativas para la adecuación de la educación a las condiciones 
sociales y para el perfeccionamiento de los contenidos de enseñ~ 
za" (11). 

Así observamos que generalmente la democratización de la en
señanza se planea como la posibilidad real de acceso y permanen-
cia para todos los individuos de la sociedad, hecho que trae con
sigo serias contradicciones, pues el ampliar su respuesta a la d~ 

(10) 

(11) 

Congruente con esta política, el Estado ha apoyado· la amplia 
ción de oportunidades escolares en forma efectivamente impre 
sionante: en el caso de la educación superior la matrícula- -
pasó de 29985 estudiantes en 1950 a 838025 en 1980" Citado
en IBARROLA, María de. Op, Cit. p. 31. 
VASCX>NI, T. Op. Cit. p. 85 
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manda no garantiza de ninguna forma la adecuación de contenidos 
y métodos de enseñanza acordes con las necesidades sociales. 

Esta incongruencia se ha hecho manifiesta dentro de nuestro
sistema de educación superior ya que por un lado se ha ampliado -
su matrícula sobre todo en la última década, como respuesta a fe
nómenos demográficos, movimientos estudiantiles (1968) y presio-
nes político-sociales, por otro se ha estancado en su proceso de 
llXXiernización o más bien actualización de conocimientos y relación 
con necesidades y características sociales actuales; remítase al
ejemplo .. manejadoen el Cap. III, en que se demuestran nuestras afi!. 
maciones ya que los planes de estudio vigentes en la Universidad -
Nacional Autónoma de México no han sido modificados desde el año

-ae 1971, y éstos han sido retomados por otras instituciones, como 
señalamo.s, en este caso la Universidad del Valle de México. 

La única institución que al parecer difiere de estos linea
mientos es la Universidad Autónoma Metropolitana, sin embargo, es 
conveniente enmarcar que dicha institución se encuentra dentro de 
otra línea de trabajo, pero al igual que las instancias arriba -
mencionadas no delimita con seguridad la relación sujeto-plan de
estudios-relaciones sociales. 

Sin embargo, el sistema educativo justifica ese sentido de -
democracia e igualdad, asegurando (aparentemente) para todos aqu~ 
llos que están en contacto con él, un tratamiento semejante, con
igualdad de oportunidades. 

Esta igualdad se ve manifestada en un programa único para t2_ 
dos los alumnos, en la objetividad de la evaluación, en la corre-2_ 
pondencia biunívoca entre el nivel alcanzado dentro del sistema -
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escolar y la responsabilidad social y status económico logrado, -
en la oportunidad de progreso dentro del sistema escolar indepen
dientemente de su origen de clase o grupo. 

"La igualdad frente al sistema y a un único sistema cuyas ~ 
ses son cientificas, permite la universalidad de la cultura en un 
doble sentido: universalidad de los contenidos del conocimiento y 

universalidad en la apropiación de ellos. 

El mérito mayor (reconocido) de un sistema escolar con tales 
características es que las diferencias de clase están minimizadas 
frente a él ya que el sistema está abierto a todos, sus conteni-
dos son universales y que los obstáculos a la incorporación y pe.E_ 
manencia son conocidos: incapacidades personales o dificultades -
económicas, problemas no imputables a la escuela. Otro mérito de
la igualdad y homogeneidad del sistema es que no queda lugar en -
él para ninguna for.ma de subjetivismo o indoctrinación a la cual
está siempre expuesta la práctica pedagógica" ( 12) • 

La difusión, introyección y asimilación de la idea de un si.é_ 
tema igualitario, democrático y homogeneizador, mistifican la ÍI.\!! 

ción real de las escuelas de educación superior. 

Constituido por una serie de contradicciones, llámese liber
tad de cátedra, autonomía educativa, desempleo, movilidad social, 
status económico, etc. , que se envuelven tras una manta de demo-
cratización. 

"La ilusión de la universalidad y cientificidad de la escue
la no consiste solamente es que ésta sea una institución igual p~ 
ra "los que son diferentes". Es decir, que ella no tenga en cons.!_ 
deración las diferencias de los distintos grupos que a ella asis
ten, obligándoles a seguir un mismo programa independientemente -

(12) Ibidem. p. 70 -71 
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del origen social, geográfico o étnico, ni tampoco que todos sean 
medidos con una misma medida, sino también y sobre todo en el ca
r'ácter abstracto de los contenidos de enseñanza y de los fUndame!!. 
tos de la práctica pedagógica, as! como en la contribución de la
escuela a la mantención de un sistema social" (13). 

Sistema que se caracteriza por poseer un modo de producción
basado en la división del trabajo y la apropiación desigual del -
excedente. 

Se hace necesario sei'ialar que a esta ilusión contribuyen, en 
gran medida los planes de estudio, ya que se establecen en un maE_ 
co tan general y ambiguo que no permite definir su producto real. 

En ~ sociedad como la nuestra, la escuela y por ende los -
procesos educativos, no constituyen hechos universales, en cambio 
son una creación histórica de la burguesía en el poder y cumple -
con funciones tan espec!ficas que se concretan en una forma gene
l'Bl de reproducción de la sociedad burguesa y sus modalidades de
explotación 

"Esas 'funciones espec!ficas' se desarrollan en dos dimen-
sienes principales: la de la capacitación de la mano de obra y el 
desarrollo de 'capacidades', y la imposición y difusión de las~ 
formas ideológicas y culturales dominantes. 

Para el cumplimiento de esas funciones, la escuela no opera
como una estructura unificada (a pesar de las apariencias -ideol§. 
gicas- del "sistema educativo") sino diferenciada internamente, y 
con funciones también diferenciables segGn las clases a las que -
su acción se dirige y a las qu.;e debe contribuir a reproducir 11 (14). 

(13) Ibidem. p. 77 
(14) Ibidem. p. 310 



- 116 -

Con lo anteriormente expuesto el aspecto ideológico, como e!!. 
cubridor de condiciones sociales, al que hacíamos referencia en -
capítulos anteriores, se ve manifestado en forma más clara. 

Por su parte la burguesía ha concedido y remitido a la esco
laridad el papel de formadora de los recursos humanos que requiere 
el desarrollo económico del país, (del tipo capitalista-dependien
te, en este caso). 

''La burguesía, controla directamente menos del 15% de la ma
trícula de educación superior, aunque su participación ha aument.2_ 
do de cerca del 8% en 1960 al 13.~ en 1980" (15). 

Pero mediante su control del aparato productivo y de las ca
racterísticas que impone al espacio capitalista orgánico detenni
na: 

a) " los mecanismos selectivos del sistema escolar, que. 
a lo largo del sistema afectan la posibilidad de inscribirse al -
nivel superior al 90% de quienes se inscriben a primer grado de -
primaria, y favorecen entre el reducido porcentaje restante a las 
clases medias y a la élite del país. 

b) la concentración de la problemática de educación su
perior en el tipo de carreras necesarias para el impulso y desa-
rrollo de un capitalismo dependiente (ingeniería y administracio
nes) o de las que tradicionalmente condujeron a las posiciones -
elitistas dentro de las profesiones liberales (medicina y dere-
cho) y más importante aún, el contenido de ellas" (16). 

(15) IBARROLA. Op. Cit. p. 31 
(16) Ibidem. p. 31 
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Y podríamos agregar un tercer aspecto; que es, su intromi--
sión en el diseño de los planes de estudio constituidos de tal -
forma que cumplan con su función esencial, marcar las pautas edu
cativas a seguir bajo un velo ideológico que conlleva a la adqui
sición de condiciones y elementos favorables a sus intereses. 

La relación de estos mecanismos nos muestra una contradicción 
más, ya que mientras el proyecto del estado se basa en la amplia
ción de oportunidades escolares, el proyecto de la burguesía, ra
dica en la selectividad objetiva, de la población a través de su 
éxito o fracaso en el sistema escolar y estos a su vez entran en
contradicción con la estructura del empleo del país. Observando -
un desajuste creciente entre la oferta de graduados universitarios 
y la demanda que puede integrarse al mercado de trabajo, teniendo 
como resultado de esta saturación que la población con escolari-
dad superior termina subempleada, deseosa de aceptar cualquier ni_ 
vel de ingresos, dentro de ese especie laboral. 

Representando así lo que se denomina devaluación educativa,
ya que si las personas que logran un mayor nivel educativo, no en. 
cuentran un lugar adecuado dentro del mercado de trabajo, y ocupan 
una jerarquía laboral, inferior. Entonces, los sujetos que alcan
zan un nivel más bajo de educación lógicamente se verán limitados 
en sus posibilidades, llegando al grado de abaratar su mano de 
obra, a cambio de su subsistencia dentro del sistema. 

Se hace manifiesto en este momento el problema de desempleo-· 
real que se ha venido desarrollando y aumentando en estas últimas 
décadas. 

Fenómeno que de una u otra manera contribuYe a la mantención 
y reproducción del sistema , ya que debido a la necesidad urgente 
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de una fuente de ingresos los sujetos cubren espacios laborales
aún por debajo de sus capacidades, que pese a la devaluación de -
mano de obra mencionada proveniente de esta-situación, conlleva -
finalmente a la formación de un ejército laboral de reserva, dis
puesto a aceptar cualquier ~ipo de condición de trabajo, sometieg 
do así al grupo empleado a una situación confonnista. 

Uno de los principales problemas que evitan una relación ad~ 
cuada con la realidad social se encuentra implicado en el carácter 
abstracto de la enseñanza que consiste en ser "conocimiento de -
fenómenos y hechos de los que los alumnos no tienen experiencias, 
es decir, los conocimientos recibidos no pueden ser utilizados di
rectamente para el dominio y transformación de la realidad" (17). 

Así, el sistema educacional impide, por su forma de organi~ 
ción, control y podríamos agregar que por su f\mción, el choque -
entre la enseñanza.y la práctica. Los egresados del sistema ed.!:!_ 
cativo se ven ante la imposibilidad de utilizar y aplicar los co
nocimientos recibidos, en las tareas productivas y la vida social, 
por lo que tiene la necesidad de reaprender su profesión sobre la 
marcha, en el campo de trabajo, en ese momento debe transformar,
fuera de la escuela, sus conocimientos en conocimientos reales. 

Esto mismo limita . sus posibilidades dentro del mercado de tr~ 
bajo, ya que para la clase dominante beneficiada, siempre tendrá
mayor valor, los recursos humanos poseedores de la experiencia en 
el área laboral específica. 

Ahora bien, este conflicto observable desde diversos puntos 
de vista, no presenta esperanzas de solución debido a que "las -
políticas· y directrices concernientes a los problemas relativos 
a la vinculación de la educación superior con la sociedad" (Ob-

(17) VASCONI, T. Op. Cit. p. 78 
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jetivos generales,pol!ticas y directrices) no orienta a las inst.:!:_ 
tuciones a tomar posición con respecto a cuáles "necesidades so-
ciales" va a enfrentar la educación superior y a qué grupos van
a servir mediante el desempefío de sus funciones clásicas" (18). 

Y un ejemplo de esto protJablemente con intenciones disfraza
das se distinguen en la diversidad de concepciones que se operan 
no sólo dentro de los planes generales de educación e institucio
nes, de donde hemos señalado con anterioridad los puntos de inte
rés y conflicto, que demuestran una falta de vinculación entre la 
dirección y línea de un plan más general y otro particular, que -
debieran corresponderse y complementarse, sino de entre planes ~ 
nerales correspondientes a una misma institución. 

Estas planes parte de una interpretación de un sistema eco
nómico en desarrollo, sin considerar su historia, contradiccio-
nes y diferencias que no sean las de tipo geográfico, por lo que-
na puede 8.:f'irmarse que ofrezcan con efectividad la posibilidad de 
orientar a las instituciones hacia objetivos precisos, "en la -
práctica, -señala Ibarrola- esta neutralidad de las necesidades
sociales comprendidas se traducen en apoyo a la situación actual"(19) 

Esta contradicción recae obviamente sobre planes más especi
ficas, que en este caso se convierten en nuestro objetivo princi_ 
pal de trabajo, los planes de estudio.(20). 

Además, en ellos se identifica la importancia de una falta de 

(18) IBARROLA. Op. Cit. p. 32 
(19) Ibidem. p. 30 
(20) Observaremos especialmente la diferencia en la concepción

del tipo de profesional específico que se maneja en las di
versas instituciones que tomamos como ejemplo. En este caso 

el concepto de Licenciado en Psicología. 
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concreción con relación a las "necesidades sociales" a las que ha
de servir, sobre todo si recordamos que es precisamente el diagnó-2_ 
tico de esas necesidades, la base que valida su papel como instr'!!_ 
mento de la educación. 

Al respecto, Ma. de Ibarrola señala "muchas de las profesio-
nes actuales conducen efectivaI!l"'...nte al subempleo o al desempleo p~ 
ro en función de la estructura productiva dominante y del mercado
de empleo que abre, no de las 'necesidades sociales'" (21). 

Si entendemos que el diagnóstico al que ncs referimos está da 

do por elementos de un grupo dominante dentro de la institución, -
sabremos que estos planes responden a las necesidades e intereses
que ese grupo ha creado y no precisamente a las necesidades socia
les sentidas por la mayoría. Y esta disf'uncionalidad trae como CO!!. 
secuencia lógica un grado de subempleo favorable a los intereses -
de esa clase. 

Nos volveremos a remitir a la falta de práctica que limita las 
oportunidades dejando sólo a aquellos elementos que benefician a -
dicho grupo en forma efectiva y utilizando a los demás como eleme!!. 
tos de mano de obra abaratada. 

Ahora bien, dentro de los elementos importantes que se preseg 
tan actualmente en el diseño de los planes de estudio, encontramos 
a los objetivos que se han dado como una forma de evitar la abs-
tracción de lo que se enseña, para preocuparse por lo que aprendió 
o debe aprender el alumno, pero éstos enfatizan su :función hacia -
características observables. Es decir, un objetivo será válido 
siempre y cuando señale qué elementos observables en los alumnos -

(21) Ibidem. p. 32 
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indican que ese objetivo se ha alcanzado, de tal manera que los 
objetivos enfocados hacia la realización de una determinada críti 
ca son desechados, por no poderse manifestar a través de conductas 
observables. 

Los objetivos, como señalamos con anterioridad, manifiestan -
cierta limitación con respecto a lo que se puede aprender y ense-
ñar. 

Sin embargo, su presencia se justifica cuando se le da ese 
sentido de mayor organización y concreción del conocimiento. 

Por lo que se ha propagado en los últimos años la enseñanza -
por objetivos que denota una posición cien por ciento conductista, 
ya que e~ estímulo dado en la enseñanza debe responder necesaria-
mente a la adquisición de un conocimiento en la forma y condicio-
nes establecidas. 

Follar! y Barruezo señalan que "en la práctica y como resul~ 
do de la teoría misma, este sistema de elaboración de planes de e.2_ 
tudio, ha desembocado en una especie de objetivitis (22), en un f~ 
tichismo de los objetivos por ellos mismos, creyéndose que una gra~ 
cantidad de éstos y su definición precisa podía mejorar automáti~ 
mente el nivel de los planes de estudio. Se esconde así, no sólo 
el problema de a quién sirven esos obje~ivos; sino de la imposibi
lidad de evaluarlos cuando son numerosos" (23). 

(22) Cf. MOLINA, Alicia. "El objetivo de los objetivos". Rev. "Co
lección pedagógica universitaria de la Universidad Vera
cruzana" No. 5 México. 1978. p. 7 -12. 

(23) FOLLAR!. R. y BARRUEZO, J. Criterios e instrumentos para la 
revisión del diseño de plañes deestudio. e.A.O.A. 
UAM. AZCAPOTZALCO. Nov. 1979. Mexico. p. 10 
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Aunque específicamente en los planes de estudio manejados co
mo ejemplo no se observa un abuso de objetivos veremos que en 
otros planes aún de la misma institución y sobre todo, los progra
mas que los conforman basan su proceder en un seguimiento y cumpl_i 
miento de ellos. 

En algunos de esos planes mencionados se reduce únicamente a
la presentación de los nombres de las materias que lo conforman y 

esto demuestra el alto grado de abstracción de la enseñanza estip.!:!_ 
lado en lo que se denomina un plan de estudios dentro del sistema
de educación superior. Dejando sin fundamento la función y la es
tructura de cada una de las partes que conforman el plan. 

Por otro lado, esta relación dispersa entre los planes de es
tudio y las necesidades sociales a que debe responder para ser so
cialmente útil, no es casual. 

"Es un elemento consustancial al capitalismo la no planifica
ción coordinada del conjunto del aparato productivo, dado que la -
libre inversión se ejerce obviamente no en los lugares más necesa
rios para la sociedad, sino de los más rentables para el inversor. 
Menos aún se planifica, pues, la relación aparato productivo - ap.§!. 
rato educativo" (24). 

La pérdida de vista de la totalidad del momento histórico so
cial, hace percibir a la educación como cerrada en sí misma. Y como 
consecuencia de ello es común encontrar en nuestro medio planes de 
estudio de las carreras universitarias que no de.finen con clari-
dad a qué perfil profesional responden. 

(24) FOLLARI, R. OP. Cit. p. 11 
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En nuestro propio ejemplo observamos divergencias en este 
áspecto, pues aunque en el caso de la Universidad del Valle de Mé
xico que basa su plan de estudios de la carrera de Licenciado de
Psicología, en el mismo que maneja la Universidad Nacional Autón.Q_ 
ma de México (desde 1971) en la presentación de éste último si se
especifica el perfil del alumnó egresado, mientras que en el plan 
marcado por la U.V.M. no se señala este aspecto. Esto mismo suce
de en el plan de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

En algunos casos no existe de ninguna manera ese perfil, de -
tal modo que no se puede definir qué producto se está realizando 
dentro del sistema educacional y mucho menos a qué necesidades re.e_ 
pande. En otros casos el perfil es tan abstracto, que no puntual.!_ 
za con claridad el papel del profesionista en la soci~dad; obser
ve esta .misma situación en la definición de psicólogo y el objeti
vo de su formación, en las distintas instituciones comprendidas en 
el ejemplo manejado. En los mejores casos, se pueden encontrar de
finidas las necesidades sociales que va a cubrir el profesional 
egresado pero poco detalladas y sin la descriminación adecuada ce
las diferentes prácticas que en ese momento, se ofrecen para su 
profesión. 

''La educación escolar es así una formación cuya referencia no 
es la realidad, sino la escuela misma; es decir, la "objetividad"
y "cientificidad" de sus contenidos y métodos se paga a costa del 
aislamiento del alumno, y su independencia del contexto social, la 
experiencia vital del alumno está proscrita en el mundo escolar o
al menos no se considera que sean experiencias importantes que
convenga sistematizar" (25). 

(25) VASCONI Op. Cit. p. 80. 
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De ah! se deduce la clara intención de desvincular al sujeto 
con el objeto de estudio de una forma teórico-práctica que más -
tarde traerá como consecuencia, la deserción del sistema escolar, 
el desajuste social, la falta de capacidad para aplicar y muchas 
veces comprender lo adquirido dentro de la escuela. 

"La irrealidad y abstracción de los contenidos :scolares, r~ 
fuerza el valor mercantil de la competencia técnica, del saber 
real, y de los diplomas de enseñanza superior.Valor ideológico 
que asegura, por su parte, una verdadera dictadura del sistema e§_ 
colar sobre la vida social" ( 26) • 

Esa dictadura se puede ver expresada en la distribución de -
los individuos en el mercado de trabajo, en la apropiación del e]5_ 
cedente y aún en la determinación de nonnas de conducta y valores 
que imponen a los alunmos (en colaboración con la familia). 

"El desarrollo de la educación estará siempre ligado -subor
dinado- al desarrollo del sistema o, dicho de otro modo, a los 1,!! 
tereses del capital, Por ello esos conocimientos -tan exactos co
mo pueden ser tomados en particular- se organizan en una estruc~ 
ra de "saber" (27), consagrada y legitimada por la escuela. Este
saber no es de ningún modo, un saber en general, sino por el con-

(26) Ibidem. p. 80 
(27) El concepto de "saber" no es el de un mero contenido que pu

diera ser o ideológico o cient!fico. El saber es un sistema
en el que los contenidos no pueden pensarse 1\Jera de sus fer 
mas de apropiación ••• Este sistema es el de la dominación ideo 
lógica de una clase, y de ningún modo la ciencia o la ideolo::
g!a. En él se articula la apropiación de clase de la cien
cia y de la ideología de la clase dominante RANCIERE J. 11A
t!tulo informativo sobre la teorfa de la ideología" (1969)en 
la leccioh de Althusser. Galerna p. 229. (citado den VASCONI 
Op. Cit. p. 315) 



- 125 -

trario, un saber que tiene una marcada orientación de clase"(28). 

A esta estructuración y legitimación del saber , colaboran -
los planes de estudio, concebidos como el conjunto de estructuras 
académico-organizativas que facilitan y proporcionan en forma e.2_ 
pec!fica y legitimada el acceso al conocimiento que debe responder 
a las "necesidades del individuo y de la sociedad". 

Es importante seí'!alar también la influencia que ejerce el Es 
tado como promotor de esos planes estudio, considerando su papel
de mediador entre la clase dominate y una dominada, e intentando
una mejor relación de tal forma que la clase que se mantiene en -
el poder, pueda seguir obteniendo a través del fenómeno educativo, 
los elementos para solventar sus necesidades y al mismo tiempo llJ8!l 

tener .al grupo dominado conforme con su situación a través del -
aparente progreso que se le proporcionará. Invadiendo con esto el 
terreno autónomo que se le confiere a las instituciones de educa
ción superior, pero protegiendo al mismo tiempo una tradición ir1.2_ 
titucional necesaria para seguir reproduciendo las mismas condici~ 
nes en el sistema. 

Aunado a esto se destaca la injerencia del estado, como ele
mento legitimador de todas las acciones educativas a través de un 
aparato jur!dico que lo valida. 

cabe reconocer que la escuela en general ·Y el sistema de ed.!:!_ 
cación superior en particular, se presentan como organismos con -
fines económicos y educativos bien definidos, como son formar re
cursos para la estructura económica, la de asegurar la transmisión 
del patrimonio cultural, la de desarrollar capacidades individua
les encaminadas a lograr la integración social y con ellos propi-

(28) Ibidem. p. 315~ 
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ciar las condiciones necesarias para el mantenimiento y reproduc
ción del sistema vigente. 

Esta concepción de la acción de las instituciones educativas 
se encuentra además en los textos legales "que detenninan las .fl_ 
nalidades de estas instituciones y en los análisis de los plani.fl_ 
cadores escolares universitarios" (29). 

Ahora bien, la política educativa generadora de estos elemen
tos legales puede y debe ser analizada desde dos puntos de vista
di.ferentes pero complementarios, primero la política como proyecto 
que se vierte en declaraciones y disposiciones legales, entre 
otras y segundo, la política como resultado (30), que se enfoca 
al conjunto de e.fectos concretos a que aquellas declaraciones y 
disposiciones legales condujeron. 

''La primera permite visualizar con mayor o menor nitidez los 
intereses o aspiraciones de una clase, o .fracción de clase, o ali 
anza de clases dominantes; la segunda en cambio, permite revelar 
el conjunto de "obstáculos" y de "canpromisos" con clases, grupos 
o capas diferentes de los portadores del proyecto, y que median -
entre éste y su concreción" (31). 

Estos dos en.foques pueden traspalarse a los elementos jurídicos -
que se analizaron dentro de este trabajo y que se dirigen espec!
.ficarnente a los aspectos que legalizan la .formulación de planes -
de estudio, observamos ah! que no sólo existen contradicciones y 

di.ferencias entre las propuestas de un documento y otro, sino que 
de éstas, muchas, pese a la importancia que en ellos mismos se d~ 
clara, no han sido llevados a cabo con los resultados esperados. 

(29) Ibidem. p. 69 
(30) Términos empleados por Vasconi para definir cada una de estas 

instancias. 
(31) Ibidem. p. 173 - 174. 
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Estas proposiciones quedan i:-educidas a simples textos que 
justifican momentos de conflicto o ci:-isis y que dadas las condi-
ciones, apoyan las acciones que i:-ealizan las instancias a quien
coi:-i:-esponde. 

Al analizai:- las acciones encaminadas al ái:-ea educativa, esp~ 
c!:ficamente en el nivel supei:-ioi:-, podemos obsei:-vai:- la falta de v1!:!. 
culación enti:-e ·ellas y las disposiciones jut"Ídicas expi:-esadas en 
los documentos que las i:-epi:-esentan legalmente. 

Para fundamentar nuesti:-as afii:-maciones, baste como ejemplo -
la indifei:-encia que en muchos de estos documentos se hace del as
pecto de la planeación educativa en todos sus i:-angos y la impoi:-
tancia de ella en el sistema educativo. Poi:- oti:-o lado cuando en -
el docUI11ento si se menciona la atención a ella, dista mucho de lo 
que en realidad se lleva a cabo. 

otro· aspecto que ejemplifica esta situación, es el hecho de
que en esos documentos no se hace referencia al papel de la clase 
burguesa dentro de sus disposiciones y sin embai:-go si se acentúa
el rol de la clase obrera y campesina denti:-o del sistema educati
vo. 

Así se observa que a ti:-avés de estos instl"Ulllentos jurídicos 
queda legitimizada la i:-egulai:-ización, limitación y control de la 
educación hacia las clases dominadas (mayoi:-ía) del país, mientras 
que a la clase dominante, aunque claramente no se expresa, se de
ja en la libei:-tad de oi:-ganizarse y conducii:-se como mejor le con-
venga. 

La justificación de la aparición de un apai:-ato jurídico como 
elemento legitimador del sistema social al que pertenecemos se ~ 
nera a través de la evolución del mismo aparato educativo que ~ 
constituyó "el gran instrumento de legitimación de la clase domi-
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nante (burguesa oligárquica) a través de la difusión - imposición 
de la ideología. Y efectivamente, el Aparato Educativo (aparato
ideológico de Estado) cumplió las funciones ·de proporcionar a 
los dominantes la justificación ideológica de su dominación y 

los elementos que hacían a su identificación corno clase. En cuanto 
a los dominados fueron obligados por ese mismo aparato a aceptar 
esos valores que legitimaban un sistema de dominación. La integr~ 

ción nacional declarada no era sino: la organización nacional bajo 
una burguesía terrateniente y comercial vinculada al imperialismo 
que buscaba legitimar su dominación mediante la instauración de un 
aparato jurídico-político y una ideología concorde con la etapa -
que vivía el capitalismo internacional al que se incorporaba como 
una sociedad dependiente" (32). 

De lo anterior podernos distinguir a los planes de estudio C.2. 

rno una parte derivada de condiciones legales que la moldean, jus
tifican y encaminan hacia los intereses de un grupo dominante. In 
tereses que se ven expresados en el mantenimiento de la lucha de
clases, en la distribución provechosa para esta clase, en el mer
cado de trabajo y sobre todo en la manutención de un grupo aleja
do de la realidad de tal forma que su manipulación se realiza de-
una manera más sencilla. ~ 

(32) Ibidern. p. 179 
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e o N e L u s >I o N E s 

La elaboración de este trabajo requirió, además del análisis

de los elementos relacionados con nuestro objeto de estudio, de -

una interpretación teórica estableciendo estrategias metodológi-

cas mismas que ahn permitido formular una relación con nuestra re~ 

lidad. 

Hemos terminado as! nuestra labor en esta investigación y al

hacerlo consideramos haber adquirido las bases suficie."ltes para -

sustentar las conclusiones a que se ha llegado. 

Teniendo como antecedente un sistema identificado con el cap.!_ 

talismo, presente en un pa!s en desarrollo, donde se hacen manifi

estas en todo momento las distintas clases sociales que lo confi~ 

ran y una interrelación directa entre ellas, que vislumbrando un -

dependencia biúnivoca entre aquella que domina a través de la man.!_ 
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pulación de los satisfactores sociales y otra que demanda esos sa

tisfactores como base de supervivencia y bienestar dentro del sis

tema; podemos observar que la hetereogeneidad que las caracteriza 

es punto fundamental en la planeación general* y espec!t'icamente -

en el área educativa, ya que nos guía directamente a la compren-

sión de que las llamadas necesidades sociales -base principal de -

esa planeación- pueden tener, y de hecho tienen enfoques diferen-

tes seg(in el interés y la interpretación de cada una de las clases 

sociales. 

Considerando que en un sistema social como el anteriormente -

descrito, el interjuego social está regido por una clase dominante 

minoritaria, podemos a:firmar que el enfoque de la planeación esta

rá necesariamente incl.inado y encaminado al benef'icio y logro de -

sus intereses. Subordinando a éstos, las necesidades sentidas por

una clase mayoritaria que es doblegada, con ayuda de una serie de 

aparatos ideológicos manej~dos de tal fornia que sin hacerse con--

ciente permiten la manipulación de su actuar, manifestada a través 

de un tipo de planeación específica. 

* Una planeación general que establece diversos puntos de impo~ 
cia segGn sea el momento en que se dicta, una planeación que no

manifiesta congruencia entre los diversos planes elaborados, que -
no concretiza acciones, y aunque vislumbra en gran parte la probl~ 
mática de las mayor!as, relega a las minorías su solución. 
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Esta facultad de diSfrazar la fi.nalidad de los aparatos ideo-

16gicos, que poseen los grupos inlnoritarios como clase dominante -

permite distanciar al sujeto (dominado) de su propia realidad de -

tal forma que cree ser completamente conciente de ella, sin consi

derar que lo que observa y sobre lo que actúa está dirigido por 

una ideolog!a manipulada que permite la maleabilidad del sujeto 

siendo utilizado como instrumento de reproducci6n social. 

En el proceso general de la planeaci6n, dentro de nuestro si2_ 

tema se encuentra la planeaci6r. educativa, aspecto que adquiere -

gran importancia, por ser precisamente ésta una de las formas más

complejas· en su conservaci6n. 

La planeaci6n educativa involucra generalmente a los planes

de estudio que en forma espec!fica señalan las caracter!sticas de

su proceder. 

Aún cuando en forma específica cada uno de los planes tiene -

un objetivo que cumplir podr!amos observar que en forma general 

los planes de estudio por nivel tienen un fin común, para ur.os ~

rá la detenc86n del sujeto en un nivel terminal de educaci6n bási

ca o elemental; para otros la selecci6n de sujetos; otros más cum

plirán con la instrumentaci6n del sujeto para su inmediata incorp.2_ 

ración al mercado de trabajo en niveles inferiores al superior. 
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En forma concreta, los planes de estudio de educación superi

or de actual vigencia -tómese como referencia el ejemplo manejado

demuestran muchas de las carencias de nuestra educación (que con 

el tiempo se han ido acentuando), la falta de correlación con el -

mercado de trabajo, la incongruencia con las necesidades reales, 

la divergencia con los niveles educativos inferiores y la falta de 

revisión y actualización constante, aspectos, que lejos de ser 

atendidos y superados han servido como indicadores ocultos de apo

yo a la-manutención y reproducción del sistema. 

Los aspectos anteriormente mencionados, no son elementos ais

lados que inciden por diversas partes en la calidad de la educa--+ 

ción superior, sino que en forma relacionada no sólo afecta dicha

calidad sino que adeuás impulsa o motiva una serie de consecuen-

cias dentro de la sociedad. 

Dichas consecuencias se reflejan en una falta de tecnología -

propia que justifica, en cierta forma, la subordinación a paises -

desarrollados, la falta de competencia internacional, el desempleo 

y subempleo de profesionistas en nuestro país, la presencia de una 

evidente devaluación educativa, etc. 

As!, se puede observar que mientras, que por un lado, la Uni

versidad Nacional Autónoma de México -representativa de las insti-
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tuciones de educación superior~ reconoce oficilamente como funcio

nes principales: la formación de profesionales, la investigaci6n,

la difusión y la extensión de la cultura enmarcados en el ámbito -

académico, que subraya su esencia democrática, social y de servi-

cio a la comunidad, básica dentro de su papel de impulsor social y 

educativo. Por otro lado, cumple con funciones tales como: la asig 

nación al mercado de trabajo, la movilidad social, la legitimación, 

la socialización, etc. que se darán con base en las relaciones en

tre clases sociales y los intereses de clase y en donde será de v.!_ 

tal importancia el papel de los planes de estudio como instrumen-

tos esucativos vinculados directamente con el grupo social. Ya -

que en gran medida·coayuvan a ta definición de los sujetos denom!_ 

nados profesionistas en un mercado de trabajo específico, legitill\e. 

do por un grado superior de educación y manifestado a través de ti 

tules y diplomas, permitiéndoles la oportunidad de moverse y cam-

biar su status social en una sociedad donde los papeles estan da-

dos y la movilidad social se permite en el cambio de roles dentro

de una misma clase. Todo esto tiene como eje rector una socializa

ción influ!da por una ideología que viene dándose desde el mismo -

seno de la familia. 

r..a acción de los planes de estudio cobra gran fuerza debido -

al impulso que recibe, por un lado, como elemento legal que ampara 

oficialmente sus acciones, aún ~'lande éstas no sean acordes con -

las necesidades requeridas por :i alumno, en particular y por la -



- 134 -

sociedad en general. Y por otro es el punto de concreci6n de la 

planeación educativa, producto de una serie de planes generales 

(aún cuando en su análisis podemos reconocer grandes contradiccio

nes) que validan su proceder. 

La falta de coordinación entre sujeto y sociedad y la carencia 

de ejes reales dentro de la educación son factores inmersos en el

actuar de los planes de estudio que en su desarrollo manifiestan -

una serie de implicaciones sociales. 

Ahora bien, podemos dar por finalizado este apartado, desta-

cando que las implicaciones sociales de los Planes de Estudio de -

Educación Superior en México, no están dadas por la acción de los

planes · como elementos particulares y autónomos, sino que dichas -

consecuencias se dan con base en ese instrumento pero en relación

con los elementos scÍciales, pol!ticos, económicos y educativos que 

caracterizan al sistema en que accionan. 
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ANEXO I 

PLAN J>B EBTUl>%08 

DEP.A..BTAKENTO DE FILOSOFIA. 

Oarrera da - • :l'ilGlotla --= Primer enano de Grie110 o Latfa · 
l.Dtrodu.cci6a a la :i'i.1'*"1& 
1'6¡rica 
Etiaa 
l'rimu Cano de W.toria de Ja Pllo1otla 
Arilot6te1- 7 la Filo1otla del Hel1alamo 
Besando cano de Grieao o Lathl 
Teorf& del Co......U.W.nco 
EIUtica 
Se¡¡wa.do cano de B.Utoria de la Filoaoti& 
Filoaofia lloderaaa: Deicartea y la Duatraci6n. 
Plicoloirfa Geaaal 
Filo.o.tia de Ja m.coria 
Hiataria de Ja Fil1110tla en lUxica 
ll•&&tl8ie& 
PilolOtla de ta .Bellci6a 
Tener cuno de W.tori& de Ja Noaofta 
Bem.illario de -Ontolo¡fa 

2 
ll 
2 

ll 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
! 
2 

Ci.a.co matedaa optadYU de doa 1eme1~e• cada una quo 10 Cscogon. entre )u 
ai¡-uientea: Sociolo¡ia, Filo1offa de la Edac&ei6za, Paicologfa de la Educ&ci611, Pal· 
colo&{& de la .. .&.dole1eeocia, Paicolo¡fa Ezpori.mental, · Paicolo&fa del Arte, Bi1toria 
d• Ore~ Hiatoria de Boma, Biatoria de !a Edad Media, Hiatoria del Beuci· 
mio.uta y l& BeLol'ma, liilitoria dal .Arte Bea.aeentiata, Hilitoria de lu Ideu Poll· 
licaa ea MAizi.co dm&llte el ai•lo XlZ (Cuno moRo¡¡rUico), HU to ria del Arte 
llod11r11.o (Piatura Contemporiaea), lliatoria de 1aa Ciencíaa, Bumani.-mo · 7 Clui· 
ciuno T Educacl6a .Audlovleual.. 

Exi•..., tembl6n 101 liauiente1 - .......___ T materlaa optatlYU: Se
minario d.e Eatética, lliatoria de 1u Id.e.u en Iberoamórica, Filoaotia Politica, 
ftloaot1a. de tu Cieuiu, Fno.ofta traaceaa CoDtempor•nea, Seminario d• la•e•· 
tia&ciollU para Telil, Ontolaafa d&l llezie&Aa, Hlataria de 1u ldea1 Pallticu de 
Latinoaidrica, Kiltoria de Jae Doatriau EIUtie&a. . 

DEP.ABT.AKENTO DE P8ICOLOGIA 

l(aSerl&e: 

Hlecaria G•Deral de le P8iealaafa 
J'iaiolaala HlllDall& {cOD laboratorio)" 

Boru por 8emaD& 

2 
11 
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Paieoloal& Oeneral a 
.&atadlotlca de la Paicoloi(la 2 

, Primer Cario de T6allica de InvcldtiKaci6n Paicológica a 
S.¡UAdo Curao de TMnica de lnvtu1t.iaaci6a. Paicoló¡ica (Paioometrfa) 
Palcoloala dal nlilo 
l'alcolo&la da la Educación 2 
Primer Curio do Pllicoloa:U.. Patológica 
Palcoloala Social 
Palcotorapia e Hipeae Mental 
Paicoterapia de la Adolueeneia 
Tercer Cuno de T6qaica de l.u.vestisacJ.611 P•icológica (Palcodiagn611tico · 

do Bonohach) 
Bo&llDdo Cu:oo de l'alcologla Pa•ológlca 
l'alcoioala Experimental 
Informaei6n Paicoana.Utica 
Cinco m.ateriu optativN de dos 1emeatre• cada una. 

H&y también loe li&'uiente:1 cu.no• monográ.ficoa y mat~riaa optativas: Ell!· 
mento de lA Personalidad,' So.xopsicologta, Psicologia del Arte, Introducción a Ja 
Filo•ofia, Etica, Neuroanatomía, "Estética, Sociolog(a, FOrmación. y J::.:1tiwu.ci6n dtj 
Pruobaa. Me11talB1, Lógica, Té~nics. del Trabajo Social, Educación .~udioviauo.I, 
Paicoloafa Industrial, Paicoendol!riu.ologia (Curso de seminario). 

Grieao, I. 
LatiA, I. 

DEPARTAlllENTO DE LETRA!! 

E.pailol auperlor primer curio (mortologfa) 

Horaa por Bemllll& 

Una Lengua Moderna (traucé:1, iogláa, alemán, italiano, portugu4a, etc.) 
Literatura mexicana (curao guu~ral) 
Iniciaci6n a lu inveatigacionth1 litorariu 
Grieao, II 
Latln, ll 2 
EapaJlol euperior, ae¡:11.D.do eurao (11intaxia) 
Uaa leoa:ua moderna, II 2 
Lin¡rülatica General 
Semlaario de Lengua Orle¡a 
Boml.Dario · do Leoaua Latina I?. 
EapaJlol eupdrior (tercer cuno) 
L;iteratura Orie¡ra (car.o mooográ.tico) 
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ANEXO II 

. ··a.~MÁTERIAS-MONacJUF1cAs osuGAToRJ.ts· 
. . ~-Cd~iéinestia) •. · · · . 

-Organización EséOtar~ (da. Íieme1tra) • . 
· Psic:otéc.nica Pedpg6giéa (dos .cme1rtt,:a)'. 
, l'licoparologfa .de la 'Adolescencia ;(un •KIDealn:). 
·Antropometría Pedagógica (dDA oemeaues). 
·Pedagogía Compa..ada (wi 1eme1rre)~ .. 
· Tknica de la In~tigación Pedagógica (dos semesua) •. 
Orientación Vocacio!laJ y Profelionai ( doo ""'1lelU'CS) • 

Psicología Contemporánea ( conienu:a principales de la Psicolo¡¡ia Con
temporúica (doo ~). 

C.'i...sµtINÁRIO~ .. 
De Textos Cláiic:oS de la Pedagogía (oegundo.semestre). 

·ne Investigación Pedagógica (29 ,euÍatre). · 
. De_ Compooici6n de Tesis (20 aematre) ~ " 

D.-MÁTERIAS OPTATIVAS.-'· 

. Educación Awfü;viJuil :· 

. Fonnaclón y EotinÚción d~ Prue\>u ~g6gicas (un ICJDCSIJ'C). 
· P,iicoterapia e Higiene Mental ( daa oan~IJ'CI) • · 

His!Dria de .t:. Educ:u:ión en J.l.{6'i¡:o (OO.. acme5tr~) •. 

COLEGIO DE PSICOLOGIA _ 

Nwal: Maeoula únic& (42 créditoa 11CJJ1eotraleo) 

.... ...:..MATERIAS OBLIG.dTORIJIS GJ!NEIUÍ.ES 

Ps¡colop General (doo oem~). · 
· ~Og¡a de la Adol~ncia (doo Íem.eatres). 
·Hiatorla de la Paico~: {dOA ~).' 
. Eoudbtica (doo tan~tra). 

Anatomla y Neuroanatomta (daa .......-¡; 
PácoC"uiologla (cuatro llCIDl!ltns); 
Fisiolpgía Humana y .;I Sistema NerviorO (dos ICIDCOtrea). 
Plicalogia Experimental ( doo oemeob-a). 
Pmcomerria (_un .1a11atre). 
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Psi~p.;tóiójpa ler. cuno (doa ~estrcs). 
· PaicopatQlogia 29 curso (do• 1Cme•trcs). 

l'lf>fatología. · Il'fantil (do• . :emestr<;S) • 

a . ...:...M~TERIÁs OBLIG.•TOE!,l.4.S:.MoNOGRAF/CAS 

T~ d~ la Perso~idad (do• semestres) . 
Psicología profu~ (dos semestres) ·. . 
Pruebas Clínicas de la Pe1·5onalidad (dos semestre.): 

. Técnica de Investigación Psicológica (dos scmestrcs); 
PaicoloSia Conremporánea (do~ semestres) . 
Lectura. de Textos de Psicología (dos _semestres) .. 

. q.:.....MATER/AS PEDAGOGIC.4.S 

Teoría Pedagógica ( ler semes<re), 
Conocimiento de la Adolesc~ncia ( ~ semesrn.s). 
Didáctic;i de la Psicolo¡,'Ía (un scm':"tre) . 

D.-SEMINARIÓS 

De Dirección de tesis (dos semestres). 
De Paicologia Clínica (dos semestres). . . 

~.-M.4.T~R/AS OPT.4.TIVAS 

Etica (da,s semestres). 
Estética (do• ·:emesttes). 
Sociología General (dos semestre&) . · 
Fonñación y Eotimación d" Pruebas Mentales (dos· ~mcstres). 
Lógica (dos semestres). 
Psicot.:rapia e Higiene Menral. 
Educación Audiovisual (dos aemestres). 
Psicología. Social y Psicosociologia Pedagógica. 
Psicomctria (un acmesrre) . 
Pruebas Clínicas de la Personalidad. 
Didáctica de la Psicolo¡,'Ía. 
Pücología del Arte. 
Psicología. Evolutiva (para d doctorado). 
Curso superior de Estadística (dos semestres). 
Pücologia Industrial (do• :iemestres) . 
BaseS oeurales de la Psicología (dos ~mesrres). 
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ANEXO III 

COLEGIO DE.i>SICOLOGlA 

P.LAN. PE ESTUDIOS . 

L Ni.,,,i Profesw~: Título .. de Psicólogo 
( 42 crédit'!s semestrales) 

. La5 materias· se dist_ribuyen en generales, monográficaS, tnetpdo1ógicas 
y practicas, seminarios y optativas. · 

lndicaciones relativu a". la Ordenación 
seriación de las materias . 

. . . 
i. -El alumno inseritn al Nivel Profesional deberá. cursar en total 42 

: créditos semestrales, de los _cuales serán obligatorios 12 créditos de materias 
generales, 6 de materias· monográficas, 10 metodológicas y 4 en forma de 
·~inario 4 créditos más podráa .ser escogidos de la lista de las materias 

. · comprendidas en las cuatro dases antes mencionada~ y 6 serán materias 
· optativas, ya sean de las psicológieas o de otras asignaturas que se impanen 

en la Facultad de Filo&afia y Letras o en otras Facultades o EscÜelas de nivel 
· universitario superior. · · ' . · . 

2. De cada seis crCditos, al mmos UnO déberá consistir en una asignatura 
q.ue además de la te0ria incluya· la prácticá correspondiente. 

_:·3,_ Se exigirán previamente Nociones de Anatomofisiología y Ncuro
Anatomia· para inscribirse en Psicofisiología . 

. 4. Exigirá. el eur;., .!!e Psico-Es!l\dística. para inscribirse a· Psicología 
Experimental. . 

S. La . Psieologia General y Ja Hi~toria ·de la Psicología deben cursarse 
.. previamente a todas las materias monográfigs; . · · 
... 6. Deben '-cursarse .al menos diez créditos _aemestr;\15 para po<jer _inscri-
~ir$C a .P&icol~ia. Anomial .Y Patológica.-- · · 
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7. Para· inscribirse al segund.:, curso, se. exige haber·cursadO"el primero. 
· .. 8 .. s!' requiere la· aprobación de doce créditos para inscribirse a los se-

minarios~ ~ 

A) /.(at•ri<JS Gfflerales 
( 12 ·créditos sem.:srra_les obtigatorjos) 

l. Psicología General 
2. Historia de la Psicología 
3. Nociones de A¡iatómo-fisiologia 
4 .. Neuroanatomía (con práctica) 
S. Psicofisiología (con práctica) 
6. ler. Curso de Psicología Anormal y l::'.atológica 
7. 29 Curso de Psicología Anormal y Patológica 
8. Psicología Social · . 
9. Psicología Genética del Niño y Pruebas par ... el Desarrollo 

Nonnal y Anormal Infantil (práctica el 29 sen1estre). 
10. Psicología de la Adolescencia y Pruebas para el Desarrollo 

Normal y Anormal del A<lolescenre (práctica el 29 semestre) 

B) i'vfateriu.o monográficas 
(6 créditos semc:;trales obligatorios\ 

'semestres 
2 
2 
1 
l 
2 
2 
2 

:CE:s obligatorio wi semt:_stre de c.aJa uná ~e las asignaturas 'siguient"s l 

St!mt!slres 

l.' Teoría de la Personalidad 
2. Psicología Contemporánea 
3. Nociones de Psic.oterapia 
4. Higiene Mental 
S. Psicología Aplicada 
6 .. Filoi;ofia de la.Ciencia Psicológ1.:a 

. 7. i!.tica profesional. del psicólogo 

C) Materias metodo/JgicO:. de· Ülvestigación 
(~O crédito,; semestrales obligatorios) . · 

l. Metodologia Psicológica 
· 2. Psicoestadística (con práctica) 

3. Psicometria (con práctica) 
' 4. Psicología Expe~mental (con práctica) 

2 
2 
l 
1 
2 
:1 
1 

2 
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S .. Psicología Profunda 
6. Técnicas Proyectivas de la Personalidad (con práctica) 
7. Técnica ·de la Investigación Psicológica (con práctiea) 

2 

D) Se.,.iuarws 
( 4 créditos semestrales obligaturios) 

l. St!minario de Neuroanatomía · 2 _. 
2. Seminario de Psicofisiologia 2 
3. Sc:minario de Psicomc:tría 2 
4. Seminario de Tesis Je Psicología 2 .. 
5. S..•1uiu.:1ri,> Je )':i;i,-ol.>.¡;i..& t..-li.ni,--.. ·2 
o. S~uiinariu de Fonnaci.·ua y Es&in1adóu dt: PrucOO:; Alentale:; 2 
7. Seminario. de Psicología Aplicada 2 

E) Optativas 

lJc:- ¡¡..:uc:rdu con el Consejt:ro Técnico estos 6 créditos ::;e escogerán entre 
las nlatcrias psicológicas que se i1nparten en la Facultad, o bien entre las 
asignaturas d~ otras carreras de la Facultad o Escudas u1úvcrsltarias en 
nivd superior. 

11. _Nivel; Grado d~ Maestro en Psicologíá 

Consta de diez cur~s scmt:stralt:s ele Jos cuales seis son de: n1aterias 
[><:dagógicas, dos prácticas y dos seminarios. 

A) M aterio.s pedagógi&as 

l. Td>ria Pedagógica 
2. Didáctica de la Psicología (General y especial) 
3. Psicolog\a de la Orientación Escolar y Profesional 
4. Psicología dd Aprendizaje Aplicada al Trabajo Escolar 

B) Prácli&a doceute dirigida 

C) se.,.inarios 

Seminario de. la Psicopatologia de la Adolescencia 
Seminario de Fomlllción Psicológica del Maestro 

Scm.:sti-.. ~s 
2 
2 
1 
1 

1 . 
1 
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IU. Nivel: Grado ti<! Doctor en .Psicología 

Fines: Especialización y formación ¡fo Investigadores 
Se distribuirá en las si¡;uientes especialidades: 

1. Psicología Clínica 
2. Psicología Industrial 
3. Psicología Pedagógica 
4 .. Psicologia Criminal 
S. Psicologia de la Orientación Prok;ional 
6. Psicologia Social 

Doct: crédito~ St!mc::itralcs, cuatro en forma e.Je st:1ninariu 

Todos los cré<litos def Doctorado son optativos con la autorizaciún del 
Consejero Técnico dd Colegio <le Pskulogia. 

· AfATEKIAS OPTATIVAS QUE OFRECE EL COLEG10 DE ·p~UCOLOGÍA 

Dr. Césarman, Fernando 
Dr. Cue:vas N., All>erto 
Dr. Curiel, José Luis · 

Dr. Del Pozo, Efrén C. 
Ur. Derbcz M., Jorge 

Dr. Día• ·canty, ·Ricardo 

Dr. Domcngc: ~I., Luis 
. Dr. Féder, Luis 

Dr. Fernánd<!z Guardiola, Augu,;tu 
Dr. Fortcs, Abraham 
Dr. Genovés, Santiago 

Mtm. Lópcz Ortiz, Luz 
Dr. Nie:o, Dionisia 
Profr. Peinado Altabl<!, José 
Dr. Pérez Abreu, Juan 
Dr. lfoblcs, Oswaldo 
Lic. Solis Quiro¡,r,l, Héctor 
Dr. Zea, Leopoldo 

T<!oría de la Personalidad 
Psicología Comparada Animal 
Psicología dd Arte y Prud~1s d<: 

Aptilud Artisti~•. Pskologia .\pli· 
cada. Psicolug-ia Conten1poránca 

Sctninaria dt: Psicofisiologia 
Orir:utación Profesional. Seminario 

sobr~ la Deserción en las Carrt:-
fas Universitarias 

Hist;,ria y Exposición de las Co
rrientes Psicoanalíticas 

E1uJocrinología 
Fonnación y Estimación de Pruebas 

Mentales 
Seminario de! Psicofisiologia 
Psicologia Profunda 
Seminario de Antropología Física 

Historia y Evolución del Hombrl! 
Etlucadón Audiovisual 
Seminario dt: Psicofisiología 
Si.:minario 1.fo Psicon1ctría 
Sociología 
Scn1inario de Psicología Clínica 
l'sieulogia Aplicada 
Antropología Filosófü:a 
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ANEXO IV 

PLAN Dl lSlUDIOS 

f 01•1 n'ímmo 
LO> purner<n b :u:n~>lrr~ b.a.>ICO> 

L• J11~u.•n<:•• ~ebc- IOrTIJ.t>e dd -'U•d d~ ..-lt"ct·aon 

a .. chi/ler.uo 

·llO 
218 

Y2 

1 

P••• mw•r>•• 

t"•1• obten~r tilulo 

1 
a) H.al..rcr aa1ub.Jdo l.u. .11'1gn.Jh.1r~> qu._. mreÍ;tJn 

~J pl.m d~ r>rud10> 
b) ~nic10 Soc.1.il 
C) J~o. ptOl~a•Onal 

dJ t.a .. unen prore,.ion.ll 
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Pr11111:r Scnk:toll~ S1t11unc.Jo ~~"~ 

~fJf~i.-s Ctédircu Malerias Ctt"'ilos 

U.t)e" U1010.,,u;•'- de- liit Conduela Oll Anatornia v F1s1olo.&i• 
lnmxluccton o1 I• del Sistem• Nerv1ow Ob 

Ps1culo111ii• C1entiftc• O& FilosOtl.l de las Ctenc1as Ob 
L0.:1c..t SimbOl1ca y Sem•ntica O& M.t.tern.iticas U 08 
M..ah:m.uu .. .1:1ol Oll Senso~rcepc1on 08 
r t:WiJ) y Sit.ecnwi en Pio1Col0Ki• Ob ~uvac1ony Emoc1on Oll 

T ,_.,cei Semesare Cuarro Seme.)lfe 

Aprendi1.•ie y Memori.& Ud ~.arrollo P:.1culó¡iico 1 OIJ 
bto1distica De:.cnpti .. • Oll htadi,llca lnít:renc1.sl Oll 
Neurof1siolo.,,i.s Oll Penso1m1ento v Lenwu.t.1e Ud 
~:.icop.ttolow,i• Ud Ps1colo.:i• fisioló.:•t:• 00 
1 eori,a dt: l.i Perwn•hd.ad 06 T eori .. de la ¡\,oWJ1il• llb 

Quinlu Siunc:u1e 54:..io Semesrre 

~.urollo Psicolb11&1co 11 06 An~hsis Ex~rimcmtal 

P:.1colowia D1lerenci~I 06 , de lit Cooducu lJll 
~"1coluw,i.t. Clinic.s (lb EvaluaciOn dt: I• Pt:oon•hd.sd lJll 
t"\1colu"i• Ea~rimenlttl 08 PsicoloKiil dt=I Tr•ba¡o Oó 
P:111coinetri• Oll Ps1colo~io Educacional llb 

P)1colo~1• S1X1.al 1 Ub 

Credtllb &.b•&:o) = 21 a 

AKEA O~ PSICOLOCIA CLINICA 

Malef'ias Ctediros Maiet;.u Ctedllt>j 

Qe\bfdt!nei Or11inic0f. d.: I• Ps.codinjm1c.a de Crupo1 1 (M 

ConJuct.a, Sociap.atí ai v Pt.icod1n.i.m1c• de Crupoi. && l}4 

Peo Pucop. (lb Pucolo"i• Clintc• v P~1coterdp1.a I Ub 

01.a"nb~tico P:111corneuico en Cl\nic• 08 P1o1Colo"i• CliniCtl V t's1colerapi.a 11 ..lb 
tnlcKr.sc1on de E:i.tudioi. P~1colb"1cot. llll Kt!h•b•l1l•C1bn ConULu:.tu.t.I 00 
lnuoducciOn .al.a Pt.1cotcr.sp1.t. °" T t!'Oli.1 de 1.a Pa:rson.thJad 11 Ub 
i\.kxJ1ticac1bn d.: Conc.Juct.1 Oll Tc:ori.a Cen~r.tl y h~1.al de l•i. 
Pruub,o del.a PetiOHd.lid.id 06 N~uros1:1o .... 
P\1c.:oµJtolo"1• de I• Epo4.,;.I dt!I Tt.'Ori• Ct=neral y bpc:c.i•I de l.n 

C11..-c1m1ento y Ot!s.irrullo del fl:1oiCC»I\ Ub 
Uombre ldet n•cimu!lllO • los TeOrid. y rccnic.s de 1 .. EnUe\iliH• Oll 
18 .. no:i.l 08 
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AIClA Ul t'SICOLOCIA EDOCATl\/A 

(uuaictu tdMC•CllOfWI Ob 
Conuut Ope·unte de Amb.enta 

tduc•uon•les 1 OI 
Cunuol ()prrr •nle ~n A.mbtenles 

tduc•CIOl14tft U OI 
01tieAG y An.ialt111 de lnve1t•1&•c•On 

lduc.•llv• OI 
fduc•Ctbn (~JJ«.l•f ()f., 

lduc•c•bn Prun•rt• y Pr~lKol•r OS 
P1u:.°'°"i• Soct•I de I• lduc•cfbn Ob 
Uueru .• ctón Vw.•CIUIAoAI '° hcol•r Ob 
p,.,o&o..f• fled•1,0tlt<• 1 04 
t"1.colo•i• Ped..110.•c. U <M 
1eor1.~1colo111c•det. ln¡,11~ci6n Ob 
Tec:no&ot1i• ••• EducACl6in 1 oe 
l«"'°'ºM'• k I• Educ•c•bn 11 Dll 
l«nolu¡,•• de •• fduc•c.bn 111 oe 
1 e...n.c•• di!' E "'•ª'-'•ctOn en '• 

Educ.ac- 1111 

AREA DE PSICOLOCIA CENERAL EllPEIUMENTAl 

APfend•.r•ic- v ""-::moriA t oe 
Apiend1.u1c y Memor~ 11 Oft 
Apfcnd1.r•1c 'f' Mrmor1• 111 08 
Apenc:h1:.i¡e y Memorill IV 08 
MOtodol 1111 
MOtadoll 1111 
MOtadoaJ 111 
MO&adol\I 111 
A•'OUv•Ctbn ~ fmo:;;.1C:"l I 06 
~•w•ctbn v Einocibo U 08 
..O.n .. •c1bn. y tmoctbn fil OI 
Mo&tw•Ctón y Emoctbn.IV OI 
Prnwm.cnto y LentJu.te 1 08 
f'rnwm1entoy l"'IU.ie 11 oe 
Prna•~nto y le"11Mie 111 08 
PrnwmtenlO y l.n&u.ie IV 06 
!K--cepc-1 1111 
~rcepcibo 11 111 
SornMJrpetccpctbn 111 Ofl 
Sen_.cepc:ibo IV 1111 
l•llcrde Tecn<1lut1í• (duc•t•.,• I O& 
1.11~ de lecnulotii• lduc•llv• ti oe 
l .1i .. de Tecnol .. I• Educ•liv• 111 1111 
lt."Ui• r Sistcm.• 1 oe 
leo.i•rSi••enw•U oe 
Trori• r S1uem.a1 tu oe 
T ftlti• y S11cem,u tV oe 
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AllEA DE PSICOLOGIA OEL TllAIMIO 

Admimstr•cibn de Perwn•l I Ob 
AdminiHracibn de Person•l 11 Ob 
Admtnillracibn de Empreus 1 04 
Adm1m1tr•c1br. de Empresas 11 04 
An.ilnis y Ev•lu•cibn de Puestos 1 04 
An;ahs1s V Ev.1lu4cibn de Puestos 11 04 
~•rrollo de RecurWH Humanos 1 08 
06•uollode RecurMK Humanos 11 08 
EIEiludiodelír•lwjol Ob 
El S1~~nw Hombfe-MM¡uin• 06 
E l•bor•c1bn de Prueb.H lndu1tria'es 08 
El E>1udio del Tr•twio 11 Ob 

- l\r~rc•dotecnit1 Ps1colb¡¡ic,¡ i¡ An.ilisis 
de Conducta del Co1uum1dor 08 

Proaramacibn de Ambientes laborales 06 
llecluloimitmlo y Selecc1bn Técnic.a. del 

PerM>n•l OI 
Soc1oloa1i• Industrial 1 06 
Sociolot1i• Industrial 11 06 
Tknica di! lnvetti1•c1bn 

Psicolb1111ca en la lnduslli• 08 
.Teoria de la praani~aciOn 06 

AREA DE PSICOLOGIA SOCIAL 

AMlilis E•perimental de la 
· Conducta Soci•l 06 

Anom1a Soci•I 04 
Cambio de Actitudes 08 
Cultura y Personalidad 06 
·C•mbio Soci•I Diti1&ido 08 
OinJlmic• de Crupot 08 
Escalu Mcinod1mension•les 08 
L1det•l&O 06 
t.tétodos y Técnic•s de lnvesU"•cibn 

en Psicolo11&i• S.Xi•l I oa 
Metodos V T ecnié•s de 

lnvesci11•ción en Psicoloai• 
Soci•l 11 08 

Oµinibn Públié• 06 
hicolo1&i• Soci•f Av•ni:•da 00 
P~1colo"i• Sociml en I• Ora•niz•ciOn 08 
Ptoacolo¡¡i• Tr•nscullur•I 08 
P11coloai• EcolOaic• 04 
Soci•li.i•cton 08 

DEPARTAMENTO DE PSICOFISIOLOGIA 

Cond1c1un•m1en10 de Respuesc.u 
Aulónom•• 06. 
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ANEXO V 

INlP ZAKACOZA 

ESTKUCTURA DEL CUKRICULUM 

H1!11I01ia de la C1enc1• 'v I• P:i.1colotii• 
lcl•~ te011caJ • 

H1:.tor1a de la C1rnc1a y I• P:.1col~i• 
(tet.ión b1t¡l1c>vr.if ·C•) 

H•"'°''ª de la Ciencia y la P\.1coloyia 
(:.dllln.lllO) 

Pr.ict1LJ" dt!' Ti!-cnica• de l!11lud1ta 
Pracric•:. d~ lvalu•c•On lnh:.ir•J• 
/\.1 .. .Udll.illcils (l4:'<>ria). 

M.alt!m.i11c•• (pr .ichcaj 
Mortolori¡ia y fmolowia dc=I S1!i>lrm• 

N~1tb>OflL"Otia) 

Motíolori¡i• y f1,.1ojQt&i• dt.-1 Stlllt!ma 
Ner111iowtpriic11caJ 

4 

4 

12 
2 

4 
2 

4 

2 

Crldiros 

OrtC"<clbn de los P1occ..m Pt1colOt1,1c03o 
Aph,.~(cl•.e letwte•I 4 

0..IK<tbn de lea Piocei.e» P•1colótJ1cm 
Aphc~c~.on b1bllotl;rihc•J 4 

O.:wcc.on de kh Ptoc.e~ Aphc~ 
(M'fnuwno) "' 12 

........ , ... di! L•bof•IOflO f.prnrrwen&al 11 .. 
ft1a~11ca" * Octei.:Ltón de lm Ptocnot 

1'1.1cok.Jf111c~ Aphc&do• '4 
Pracn..:•:. de t"•luacion lotcairal tll• 
( •l•d••llL• Dllrrcnc1al (leo1ial 4 
t.c.di,IK.•01f~dK.Wil(pt•ctK•) 2 

CtNllo:. 

ProceK>• Plo1cok•1111(.0• 8.i:.1c°" 
lcla\e lt!'Oricc1t 

Proc~~ Pi1col0ti;1un lü,1<.~ 
(k"\1on b1bho~r•t1co1) ·.4 

Procriot. p,1col(".Jtl1CCK S.111c°' 
(wm1n..110J 12 

P1.ilc11<.•' dt! Lo1boro1IOf10 f a~nmenl•l I 8 
PrJic11'-••~ lv•lu•1.1ón lnlt"Kr•l 11• 
t.i.u1di,llc• ~c11µ11v•{lr<)fi•) 4 
EH•dii.11cc1 Dr11'-'•PI•"• U>1.lc11c .. J 1 
Bo1~ 1:!1olo.:1c•' de I• Cond~ct.1 (tri>!iott 
U•~ 81010~1<.tl' de l.it Condu'-l• 

(piiic.:Uc•J 

~••••• y D1wfto-Nivel lnd1w.c:iu•I 
(clu.~ cróric•) 

Anil1'i1o y Di~fto-N1wel lnd1w1du•I 
bc1o1on blbhot& ) 

Alw.lit" y Ditefto-N1"el lndut•du•I 
(tt?nurwno) 

A.Wlitil y 01.efto-Nivel lnd1v1du•l 
(wrvicio) 

Priáclic•'de [v•lu•cibn ln1e11r•l lv• 
A.Ulii.is de D•loi. (leoti•) 

An.ahlil de D•t~ ~PfÍCliU.) 

C1N11oi. 

10 

4 
2 
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Qu.nfu~,lr~ 

lnlcn.c"''°" y fv•lu•c10n-N1vd 
lnd1\fw;iu•l(cl•~ 1Kwic•) 4 

tn1c1v .. nc1on y Ev•lu•c1on-N1vel 
lnd1vtdu.al(M:i.1bn b1bhoi.:.rtdic•) b 

ln1~rvcnc1on y Ev•lu•c1bn-No1cl 
lndnt1du.tl (~mm•rio) ·a 

lnhtt\rcr,c10n y fv•lu.tc1bn-N1vel 
lnd1vtdu•I hi!NiClo) 10 

l't•CUC•I dt! Ev•lu•C•on lnlc6'f.tl v· 
Pf"Kfdm.ICIOfl 1 (leotid) 

lnuodu<c.on • I• Neu1op•lolua1i• 
(•-i•l 4 

1n1~r111'-"lC1on y t v•lu•c1ón-N1vcl Crup.ti 
(Cl•M: tC011c•) -l 

lnlL.,Vc.lk1on y t"•lu.ac1ón-Nivel Grup111l 
(~,.ion b1bhu" ) 

lntc1..,t:'m .. 1"'n y fv.aluo>.c1on·N1vt:I Crup.ti 
(M!man.1110) 8 

lnhthrt:nc.1on y .f vo1h.1.1c10n-N1v~I Grup.il 
IW!nt1C10J 10 

t"t•«..llc..a-. d.= l1w.aluJc1bn lntewrc1I VII• 
t'ro.,r•m.auon 11 (l~i.i) 4 
Prc.1111•m•c.1bn ll la.itiic1ic .. ) 2 

No1t~no Semes11e 

lnl~r1tenc1ón v Evaluación-Nivel 
Comunirario (clase 1ebrica) "' 

lnh:rvenc10n v E vttlu~c1~N1vel 
Comun1t•11o(t;ei10n b1bl1oriir.lf1Cd) "' 

lnlervención 't Evalu•ci6n-Nivel 
Comumt•rto(W!mm.ario) 12 

lnlervtmc1on y Evalu.ici6n-N1vel 
Comum1.uio(\e1V1cio) 10 

Prác1icu de Evo1lu.tc1on ln1ewral 1x· 
Senun•r&o de T ei.u (prácucal 

Tol•ldeCréd11a11: l.20 

• M.Aleci.s un v•lot ccedítício. 

SeJlro Semestr~ 

AniAlisb y Qn,etlio-Nivl!I Ctup.tl 
(clase l~ric•) 4 

Análi,i1 y Dn.et10-N1vcl CruPctl 
(1c11on b1blloa& ) 4 

Andlis1, y Dhc=-f\o-N1vcl Crupal 
h~iRdrlO) 12 

Análhis. y On.~"o-N11i1cl C1up.il 
(serw1c10) 10 

Priilcticas de Ev.1luc1c1on lntea¡ral VI• 
Proi:,ramación 1 (pr.icticd) 
N~ropatoloKia (tt~oria) 4 

Oct.avo Semesue 

Analhu, v 01st!'no-Nivel Comunitario 
(claie teóric.i) 4 

An.llisis y D1:u:l'lo-N1\l'el Comun1t.J.r10 
bes1bn b1blio.i.J 4 

An.ilm:11o y Diseno-Nivel Comun1tJrio 
c~mmcuiol 't2 

An.lh~1:11o v Di:»el'lo-NivJI Comunit.mo 
ht!rv1cio) 10 

Pract1r.:.h d~ Ev.1lut1c1ón ln(e:i:r.il VIII'" 
Problem.t!a Soc10t!con6micos de ~Jdco 

(teoii.d.~ H 



MOdu/m 

M l '•ª'""""''• fap T eOnc• 1 
Mf Pl1Coloji• LAb. I 
ME Me1~ Cu.ttnl1l•llvot. 1 
MA hu:olOM•• Aphc. L.t. 1 

(p.Actac.ü de umpo) 

Mf Plu .. OIOMi• (ap Tebnc• ltl 
M.f Pt.ac:olot1i• Eap L•b 111 
Mf ~lod0 Cu•nt1t•t1vot. IU 
MA PHColOMi• Aphc. l•b 111 
Mf Metodolot1i• de I• IRVHl 

W"lK·Aphc.c:t.• 
ME lll!Oli.a de I•$ CICnC. Soc1•le•• 

Mt llwtelodut. Cu.nuU11vot V 
MA l'McGlaoii• Aphc.. lAb. V 

Mi P~1colut1ia fap lab. V 
M 1 P)1col0Kia CJin T ~óocs1 1 
MI tl~acolowia Soci111J Teó. I 
Ml Educ Esp ~Reh.sb. Teó. I 
MI lk~.urolloy fduc. le6. I 

ME P.)1coluwi• f.qJ Ub. VII 
MA ~ic. Apl1c t...b VII 
""º t')1c;ol0Ki•Clín Teb. IU 
MI p,1colowi• Soc1.d T~ 111 
M 1 fduc. hp y Reh.Jb 111 
MT o..,.,.urollo ~ Educ Tt:oO 111 

Ml .o: """6duJo Te-or1co 
Mt = Módulo E•pir-rimenral 
MA = MOduJo Ai>l•c•do 

• 1\1\.iileu•S Se-i-~1 
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ANEXO VI 

IN~P IZlACALA 

11> 
10 
05 

02 

ll 

14 
10 
os 
02 

41 

05 
15 

os 
Ob 
Ob 
Ob 
Ob 

49 

05 
15 
Ob 

°" "" 
°" .... 

Sr,tundo Seme$1lt:' 

MT Psicoloa&i• h:p T~1c• 11 
M[ P!tlcolOKi• h.p. l.1b. 11 
ME ~lodos Cuant1to1tl"CJ5 11 
ANt\ P•1col0Mi• Aphc. L•b: 11 

e"'*'º Semes11e 

MT P,icoloa1;i• tap. leo1ic• IV 
Mf Pi1colotiia [~p l•b. IV 
ME Jv\t-todo1 Cu•nlltahwo~ IV 
At\A P1icoloa1;i• Aphc. l.o1b. IV 

ME P.ícolo¡¡i• bp. ub. VI 
MA P.ic. Aplíc.. Lob. VI 

MT P1icolo¡&io1Clin. leO. 11 
MT P1ic0Jo~1• Suc1o1f Teó 11 
MT fduC' .. hp. 'i' H:ehabilit .. ciOn lf 
MT Detarrollo v Educ. lec>. 11 

Oci.vo ~tnrirt~ 

ME P1ic. Eap. L•b VIII 
MA Ps.ic. Aphc l.iib Vlfl 
MT P11c. Ctin TOO IV 
MT Ps1c. Soci•I Teó IV 
Ml Educ. E1p y N~hdb lrO l\f 
MT Desarrollo v Cduc. 1 eO IV 

Cr«litos 

11> 
10 
05 
02 

ll 

14 
10 
05 
02 

31 

05 
15 

'''"''''º' 

.... 

05 
15 

"" "" (lb 

Ub 

44 
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ANEXO 'VII 

PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER SEMESTRE 
Bases Biolóoocas de la Conaucta 
1ntroaucc1óñ a la Ps1cologia 
Lógica Sombóhaa y Semilntica 
Ma1emát1cas 1 
Teorias y Sistemas en Psicorogía 
Inglés Básico 

TERCER SEMESTRE 
Aprend1za1e y Memorra 
Estadis11ca oeScrip11va 
Neorofisiologia 

· Ps1copatologia 
Teoria de la Personalidad 
Inglés Avanzado· 

QUINTO SEMESTRE 
Desarrollo Psicológico 11 
Ps1colooia Diferencial 

· Psicologia Clinica 
. Psicologia Experimental 

Psicometria 

SEGUNDO SEMESTRE 
Anatomía y Fisiologia del Sistema 
Nervioso 
Filosofia de la Ciencia 
Matema11cas 11 
Sensooercepción 
Motivac1on y Emoción 
Inglés Medio 

CUARTO SEMESTRE 
Desarrollo Psrcologrco 1 
Estadistica lnferencial 
Pensamiento y Lenguaje 
Psicologia F1srológ1ca 
Teoria de la Med1c:ia 
Inglés Práctico 

SEXTO SEMESTRE 
Análisis Experimental de la Conducta 
Evaluación ce 1a Personalidad 
Ps1cologia del Traba¡c 
Ps1co1ogia Educac1onal 
Psicologia Social 1 

A partir de Séplimo Semestre el alumno 
escoge el Srea Que desea. cursa nao las materias 
correspondientE:S a las areas de: 
Psicología Clinica 
Psicologia Social 
Psicología Industrial. 
Psicologia Educativa. 



A. N E X· O 

VIiI 



.iµiEXO No. 5 

U!ll VEI\~ ! DAD l\UTOtlOll/\. llEl'ROPOL ITl\14!\ 

U:ll DM XOCll 1M1 LCO 
Dlv/s16n de CIQ~clns Sq~lnlcs y Humnnldndes 

Licenciatura en Psicología 
. 1 

Tftulp1 Licenciado en Pslcologfa 

P~MI DE l!S1"UD 1 OS 

1, OOJETJVOS GEllERALES OEL PL/\tl 

f1PílOD/\llO 1'011 El CO!.rr.10 /\i:,,r.rr.nó 
. liN su SESl!lll DEL n ur: Jl'Llll, G y 9 

DEl\GUSTO !JE 1~7J 

Formac16n de un profesional en Pslcologfn con alta cnpncldad crftlca e lnstrumantal pnrn la preven· 
• clón, el dl~gné.stlco, la lntervenc16n a lnvestl93cl6n de la problemática pslcosoclnl ·de nueHra rea• 

lldad nacional, 

··11. ESTl\UCTUnt\ DEL PL/\11 DE :Esruo 1 os 

1, Pl\IHEI\ lllVEL: TllOllCO Gl!flEl\/\L 
•t,\ ., 

1,1 Prlr•icr S•Jhnlvel: Tronco lntr.rrJlvlsfonal 

" 
lnt""9rar en el nlunino UnU" noción clnrn ·<.!e lo ciuc es el conocfrnl,~nto cfcntfflco. Oe~arrol l<Jr 
su cnpilcldnd crítlc.J 't' uno) Yisfón (ntcrcJisc.ipl lnt:1rl.l de Jos prcblcn:.is. Ocsplr.::;ar h'1~11 itfüd~'» 
pi1~iJ li' uti 117.iJCló:, de ~os elemento-; mctoéolÓl]icos, técnicos e fustrumentü!\!s:.· Seii.l1ar·· 1.,s 
rel~cloncs de la octJvJdarJ cf~ntffl~a con la ~oclcdad. ' 



Arnoe1Ú10 rol) EL coi.eG10 ACADE1.11co 
W SU SESIOtl DEL 20 DE JULIO, 8 Y O' -
UE AGOSTO OE 1978 · 

CLAVE 

300000 

b) Trlmestres1 Uno (1) 

e) 
0

Un 1 dad es de ensen11nza•eprend lzaJe r 

HOHBRE 

CON OC IHI EflTO Y S".lCI EDAD 

l. Proceso hlst6rlco de la ciencia 
2, Dlferencracrón de las clencras 
], lntroduccrón al proceso de lnvestlgac16n· 

clent.Tf lea 1 y 11 

t,2 SegundoºSubnivcl: Tronco Dlvlslonal 

a) Objetivos: 

HORAS CREDITOS TRIHESTRE SERIACION 
. 28 28 

Que el alumno obtenga una visión Integrada ·IÍ la r<'al ldarJ econÍimlca, social v polftlcli del 
Héxlco actual y aplique los elementos teóricos y la Información general al estudio de un 
problema espccTflco ~el pals, Integrando adem~s, conocimientos de matem~tlcas aplicadas e 
las ciencias rbciales, metodología y tac~lcas y habilidades~~ Investigación y redacción. 
Proporclcnor los conaclmlentos b5slcos de las dlsclpl inas sociales que se ofrecen, con el 
ol>jeco de que. los esludlnntes estén e.n mejor y· más clcrta poslbll h!ad de decfdrr su orle!!. 
tación vocacional y de cursar la carrera que se

1 
ajuste a esta seleccr6n. 

1 -
Que el alur.:no comprenda las características fundamentales del proceso histórico social de 
América Latina y cxpl rque su condlcrón de socredad dependiente Insertada en el capital Is· 
mo mundial y la alternativa planteada por el social lsmo. · • 

b) Tr!mestrcs: Dos (11 y 111) 



• CLAVE 

32oeoo 

320001 

e) Uflldades ·de ensenam:a•aprendlznjo1 

llPROMDO POR El CDLEOIO 11Ct'\DEMIC0 
EN SU SESION DEL 29 DE JULIO, 9 V !I 

DE AGOSTO DE 1970 

1 
llOH!lllE ·ffORAS CREDITOS TRIMESTRE SEnlACION 

HISTOlllA V SOCIEOAO 

l. ·1ntroduccl6fl ol estudio de la hl~torla 
2, Proceso histórico de la sociedad cnpltnllsta 
3, El capftal lsmo depcndlcnte1 A:né"rlca Latina 
4, los problema~ del capitalismo: La Revolu~16n 

Sovl~tlca y la Influencia del socialismo en 
fvn~rlc11 Lntlroa 

HEXIC01 ECOHOHIA,POLITICll Y SOCIEDAD 

1, El desarrollo del capital lsmo en ll~Klco ·, 

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL ............... ~ .. : .... . 

Z, SEGUflOO tlfVEL: TROllCO Bl\SICO PROFESIOllAL ·' 

a) Objetivo.: 

t - p 
15- 6 . 36 11 300000 

IS· 6 

-·-·-· - :, 

'100 . 

111 320000 
! . 

Que .el estudiante Incorpore ;os eler.:•ntos ·teóricos y metodol69lcos. funda.mentales que c!eFI• 
nen a la Pslcolog\a com~ pr5ctlca cir.ntfflca. 

b).;rrime~trcs: Seis (IV, V, VI, Vil, '1111 y IX) 



• 
11lfj}l!i!¡~IJll /i¡'IYi., llfPi~'IJll} /11/Af/)?"ff,n 'z '// ;1111 f• 1 I~ /((tf ftt' 111' I . , .. • 1, . 11J1,.11 ..•..• L• .. 11.. 1 

Ell SU SESION Vl:L 28 DE JtJ 1ó, 6 Y 
DE AGOSTO OE.1078 • • · 

CLAVE 

320122 

J20Ü6 

320130 

e! 'unidades de ensenanza-aprendlzaJoi 

tfOMDRE 

, rensoul\ y so·c 1 eofio 
.. ~ • J 

1. Teorfa de la producción de los procesos 
psíquicos y su 'confrontación con distin
tas concepciones de la personalidad 

2, Teorla de In producción de los procesos 
soclale; y su confrontación con dlsilntas 
concepciones en tcorTa soclal ¡ 

j, Instancias mcrJfadorca~ dn los procesos 
pslcosoclnlcs • 

~ 

EXPERIENCIA Y. l\PílEllDIZl\JE 

1, El ~prcndlzajc en Pslco)ogii 
2, Ubicación d" la problcm.itlca del aprendi-

zaje: ·dl!ici'io tle In l11vcstl9nclón; · 
), Expcrie11clas y técnicas grupales' 
~. La Institución escolar en nucstr~ sociedad 
S. lntegriiclón de ci:pnrl~nc:fas de aprendizaje 

PROCESlllllElllO llUlll\110 DE INfOílHl\CIOll 

1. E1 procesa de con~cfndr.ntos 
2. l\rroximac icjn cognosC rt lva ál procesamiento 

huma,1.10 dc f n íorm.:ic J ón ' 
), l\proMlm.lclón cognosc ltlva-afcc:tlva al pro

ces.irilicnto humano de: fnforrroción 
li, Métodos para la obtención de Información 

cognoscltlvo0 ofectlva 

1f013_A~ CREDI TOS TR IHESTRE SEl\11\C ION 

15- 6 36 IV 320001 

15- 6 36 .V 320122 ... 

IS• ·6 36 VI 320126 



32013~ 

3~0139 

32011¡1¡ 

DESARROLLO Y SOCIALIZl\CION 

. l. Oeprlvac16n pslcosoclal1 encuDdre tc6rlco V 
111'?todol6glco ol programa de Investigación• 
servicio 

z. ttaturaleza del desarrollo pslc~l&gl~o:las 
cotegorfas b5slcas de necesidades pslco16· 
glcas vltoles 

3, Factores determinantes del desarrollo psi· 
col6glco y lo social lzacl6n: las condlclo· 
nus subyacentes o la deprlvor.16n pslcoso· 
clal 

~.·Los olternclones del desarrollo p~lcol6glco 
y lo soclallzácl6n: forma quo odopta la do· 
prlvacl6n pslcosoclal • · 

PEllSNH EPITO Y CREAT 1V1 DAD 

l, El pensamiento en Pslcologfa 
2, Punsomlento, su d·esarro.l lo V contenido 
J, Procesos lógicos 
~. Conciencia y afectividad 
5, Acci6n e ldcopatologfa 
6. r.nállsls ln•tltuclonol en una lnstltuc16~ 

de salud mental 
COHUl/1 CAC IOll Y LEllCUAJE 

1, Comunicación· y Psicologla 
2. Grupo familiar y porejo 
), Aparato psíquico y 1nataldentldnd 
·~. Hetacom~n 1 cae i ón y 1 en~u.ij e 
S. Método de percepción lnterparsc-·1al 
6. Investigación tcórlco-m~todológlca 

TOTAL O~ CREOITOS EN ESTE NIVEL ••• ,,,,,,,,,,. 

1.5- 6 

e~..::!~·_,_ 
l\PllOBl\00 ron El COÚGIO /\C/\DEMICO 

Elj SU SESION DEL 20 DE JULIO, 8 Y 9 
DE l\GO~TO DE l9H 

36 • VII 320130 •. 

36 VII 1 320131, 

36 IX 32013ll 

216 



.l\PllODAOO ron El COLEGIO AC1\DEMICO 
"f."' !:U SESIO:I DEL 28 DE JULIO, 8 Y 9 
DE AGOSTO O~ ID1B · . 

). TERCER lllVEL: MEAS DE CDNCENTRACIO~ 

a) ObJe.tlvos: 

Que el estudlnnte sintetice, lntl'!Jre y profundice en esta etapa termina! la formac16n te6r'lc"o, 
clínica y metodológica d_e ·1as et\)pas anteriores, conéentrándose en un área problemática espe
cfílca: la educación o la pslcosoclal. 

i 
b) TrlmP.stres1 Tres (X; XI y XI 1) ' 

A) PSICOLOGIA SOCIAL 

1) ObJetlv~s: 

En esta etapa se· pretende qua el :estudiante anal Ice, discrimine y utilice nivele~ do.aborda
je y tratamiento úe 1,:i prob1cm5t~ca pslcnsocll!I, orlental)do su práctica a la transrormacfún 
de la misma. 

b) Unidades de anseilanza-aprendl~aje1 

CLAVE 

320151 

NOllDRE HORAS CREDITOS TRIHl!STRE 
t - p 

IHTERV[llCIOll PSICOSOCl/\L: GRUPAL, 
lllSTITUCIOlll\l Y .COl\UHIT/\RI/\ 1 13-10 

1. Octermfnacl.ón y cstructurn 
pslcosoclal: plantcnmlcnio y 
dlscfto de )a lnvestlgaci6n-servlclo 

2, Mcdloclon~s y procesos psi-
.. ,~ cosoclnles: desnrrol lo de la 

!,\ lnvestlgnclón y la práctica 
social 

J, Familia y producción pslcoso
clal: Integración y evaluación 
do la lnvcst!gacl6n 

36 ., X 

SERIACIDll 

3201!i~ 



320159 

]20168 

INTERVENCIOtl PSICOSOCIAL: GRUPAL, 
INSTITLICIOtll\L Y COllUNITl\RIA 11 

1, Oetermin~clón y estructurD p~ico• 
social: planteamiento y dlseílo do 
la lnvestigació~scrvlclo 

2. Mediciones y procc~os pslcosocla
les: desarrollo de la Investiga
ción y la práctica social . 

), Fami l i a y producción ps 1 cosocl al: 
integración y evalu11clón de la In-
vestigación · 

INTERVEtlClml PSICOSOCIAL: GRUPAL, 
INSTITUCIOlll\L V COMU:llTAf\111 111 

1. Determinación y.estructura pslco
sotlal: planteamiento y dlseílo de 
1a invcstignción 

2. Hedlcioncs y procesos pslcosoclo
les: desarrollo dn la Investiga
ción y la práctica social 

3, Fa1111l la y producción pslcusoclal: 
integración y eva,uación de la 
lnyestigación. 

TOTllL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 

8) PSICOLOGll\ EDUCllTIVA 

a) _Objetivos: 

13-.10 

13-10 . 36 

// IC/·;-;_ 

llPílOD/\DO Pon EL COLE!llO /IC/\OEl.UCÓ 
Ell SU SESION DEL 28 OE JULIO, 9 Y !I 

DE AGOSTO DE 1978 

1
' XI 320151 

XII 320159 

108 

En esta etapa se pretr.ndi. que el alu1nno anal leo, eval"úe y apl lque los principios clentr-· 
flcos bSslcos para el logro de un aprendizaje eficiente y de utilidad social. 

b) U~l~ades de ense~anza-aprendizaje: 
' . 



Ár>!llWADO ron EL COLEGIO /\C/\UEMICO 
·r:i SU SESION OEL29 OEJULIO,B YO 
o i: /\Ci os ro oe 10,18 

CLAVE llOHBRE 

)20150 SOCIEOllO, EOUC/\CIOH Y /\Pl\ENOIZ/\JE 1 

WlR/\S 
t - I' 

l. lln51 lsis teórico: cníoc¡uc cvolutlv~
aslst~nclal, tccnolonía educntlva ~ 
pslcologfo social de la educaclón1, 

Dlseílo de la lnvestlgnclón.servlcio 
2. llproxlmaclón·tcórico·metodológlca. De• 

sarrollo de la Investigación 
), Pr5ctlca social 

320158 

3201&7 

SOCIEDllO, EOllC/\CIOll Y /\Pl\EllDIZ/\JE 11 

l. /\n51isls teórico: enfoque evolutivó
asistcncia, tccnologín ctfucnt lva y 
psicología socinl de la cducnclón • 
Oi~cílo de 1a invcstignciún ' 

z. ,,proxln•ación ti>ór lco·metodológlca,' 
Desarrollo de In lnve•tlg~c16n ' 

), rr5ctlca social · ' 

SOCIEOllO, EDUC/\CION Y /\Pf\EUOIZ/\JE 111 

1. l\n511sls teórico: eriÍOflll'! cvolutlvo•· 
asistc11cfe1, tccnologín cd11c;itlva ·v: 
psicologrn social de 1~ cd11cnci6n.i 
Disci\o de ln inv<?o;tfg;iclón . 

2. ·Anroxlmnc16n tc6rico-mctodo16glcn. 
Ocs:irro\ lo do ln invcsti9L1c(ón, 

3, Pr5ctlco socinl 

13-10 

ll-10 

CREDI TOS 

36 

36 

36 

TOTf\1. DE CREDITOS Ell ESTE lllVEL.:............ 108 

TRIMESTRE SEi\ l /\C 1 OH 

X 32011¡1¡ 

XI 3201'5!1" 

·XM 3ZOIS8 



~. OISTRIBUCIOU DE CREDlfÓii 

PRlllER NIVEL (Tronco Ccnernl) ••••••• •••• ••• 100 

SECUNDO NIVEL (Tronco Básico Profesional) •• 216 

. TERCER NIVEL (Arca de Conccntrllcl6n) ........ 108 

T O T A L •••• , •••• .- ••• , , • , , , , ••• , ••• , , , . , , lt2 't 

111. REQ.U1SITOS PM.A ODTEllER LA LICENCIATURA EN PSICOLOCIA 

l. Haber cublert·o un total de 1124 crédl tos 

.~.PP.ODAOO ron El COLEGIO /\CllOWICU 
EN SU SESION OEL 28 DE JULIO, 8 Y 9 

DE AGOSTO UE 197R-

2. Cumplir con el servicio socia·! de ¡¡,cuerdo con lo~ lineamientos generales emitidos por el Con• 
sejo A~adémleo de la Unidad, 
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ANEXO °IX 

PIAN DB ESTUDIOS 1!171 

Nivel ~: t ;,.,s,,,..¡.n.ra. 

Nlimao "" 11'""- 216 en.u- Opwiwa !14 

046-08 
361-06 
•'2-06 
•96-08 
121-06 

226-06 
•97-08 
SOl-08 
766-08 
GCM-06 

006-08 
llS-01 

To&al JIO 

{ 
llKllillulUO ... 
Qulmi<;o-Diológi<:u 

{ 

aJ Haber aprobado lu uigna· 
wcaa guo ill1egran d plaa 
de estudios. 

. ,, ) Servicio 5.>cial. 
cJ Tcm profesional. 
dJ Bzamcn profcsiooal. 

PRIMER. SEMESJ'RE. 

- Blológicu de la Conducia 
latrod1M:Ci6n a la Paicologia Cicotlfica 
Lógica Simbólica y Scmintica 
Matcm6dcu 1 
Teoriaa y Slatcmaa CD hicologfa 

SEGUNDO SEMBSTllE. 

PilDIOfla de la Cieoclu 
Ma1emi1icu D 
Motivación y Emoción 
Scnooperccpcióo 

Horu Hora 
IC6ricu pr6cticu 

3 :z 
3 o 
2 2 

• o 
3 o 

3 o 
• o 
3 2 
3 2 

Analomia y Pisiologia del Sistema Nerv iollO 2 2 

TBR.CBR. SEMESTRB 

Apren<lizaje y Memoria 3 :z 
Esl&<listica Dacriptiva 3 2 



- 167 -

llS-OI Teoría de la Penanalidd 4 o 
647-0I l'Ul:opalologla 2 • .541-0I N.uroliliologla l 2 

CUARTO SEMESTRE 

11446 T.xia de la Medida 2 2 
U6-0I Dcoanollo Poicológico 1 l 2 ,--
116-0i l!aladisaica lnlcrcncial 3 2 
631--0a PemamicnlO y Lenguaje l -:z._, 
6JMI PIM:ología Fbiológic:a 3 2 

QUINTO SEMESTRE 

UMI Dcoanollo P&icológico U l 2 
636-06 Pai<:olagía Diferencial l o 
631--01 Psicología E.<perimeow 2 4 
6-46--01 Paicometria 2 4 
63$--06 ,.;.,ologla Clínica 3 o 

SBXTO SEMESTllE 

003--01 An!lisis l!.xpcrimcotal de la Conducta l 2 
117--01 Evaluacióa de la Personalidad 2 ·" ~ Paicología del Trabajo l o 
641--06 Psicología Social 1 l o 
637--06 hicología Educaciooal l o 

AllEA DE PSICOLOGIA SOCIAL 

002-06 Análisis Espcrimtntal de la Conducta Soc:i.aJ 2 2 
OOHM ADomia Social 2 o 
091.08 Cambio de Actitudea l 2 
09.5-06 Cultura y PcrKJulidad l o 
096-08 Cambio Social Dirigido 3. 2 
141.01 Dinámica de Grupoa l 2 
1114--01 EK&lu Moaodimemiooalea 2 • -4.51-06 Liderazgo l o 
-4519-0I Mélodoa y Técnicaa de lnvca&ipción en Paic. 

. Social I l 2 
SOZ.01 Mél0do1 y Técnlcaa da lavcaligación ea Paic. 

Social u l 2 
.f16.Q6 Opioióa Públic:a 2 2 
642.01 Pskologia Soc:ial Avanzada ] 2 
64-4-08 P&icologia Soc:ial de la Organizaci6o ] 2 
64.f.01 Plicología Trau:uliun.I l z 
6.f!MM l'llicología &Gló¡ic:a z o 
767.QI Soc:iallzacióa '3 2 



093-06 
09"-08 
098-08 

155.,08 
189-06 
198-08 
588-06 
643-06 
654-04 
660-04 
820-06 
82...08 
825-08 
826-08 
827-08 

137-06 

140-08 
363-08 
365-06 
500-08 
634-08 
6-48-08 

651-04 
6.52-04 
657-06 
658-06 
721-08 
816-06 
818-06 
119·06 
822-08 

001-06 
007--04 
008--04 
009--04 
010-04 

- 1E8 -

AR.EA DE PSlCOLOGIA EDUCATIVA 

eo ..... ;o Edu<:acional 2 
Control Opc:nm1e en Ambiente Edui:acionaka 1 2 
Conuol Opcrarue en Ambiente EJuc.u::ioa.a· 
la D 2 
Di~ño y Análisis de Investigación Educativa 3 
Educación Especial 2 
EJuca.ción Primaria y Pre-Escolar 3 
Orienw:ión Vocacional y Escolar 2 
P>icologr.t Social de la EducacióA 3 
PW:ología Pedagógica 1 2 
Psicología Pcdo.gógica U 2 
Tcori& Psicológiea de la Jnsuucción 3 
Tcaiologia de la Educación 1 3 
Tecnología de la Educación D 3 
Tecnología de la Educa.:ión JU 3 
Técnicas de Evaluación en la Educación l 

AER.EA DE PSJCOLOGIA CLJNICA 

Des.órdenes orghioos de la Conducta, 
pa1iu y Penooalida.d P<ÍCopálica. 
Di.tgnóstico Psicométrico ea Clinica 
ln1egración de Estudios P.K:ológicos 
lnleoducCión a Ja Ps.icolerapia 
!llodificación de Conduela 
Pruebas de la Penonalidad 

Soci<>-

Pskopaiolog.ia de la Epoca del CrecimicnlO '! 
Desarrollo del Hombre ( nacimicnio a loo 11 
ailoo) 
Psicodin~ dc Gnlj>OO 1 
Psicodiaámica de Grupas U 
Psicología Clinica y l'>icOlCrapia 1 
P>icologia Clínica y Plicolerapia 11 
ltebabiliw:ión Conducwal 
Teoría de la Personalidad U 
Teoría General y Especial de Ju Neuro>io 
Teoría General y Especial de 1u Púcosia 
Tcoria y Técnica de la EDlre•iaaa 

AR.EA DE PSJCOLOGIA DEL TRABAi!) 

Admioislración de Penonal 1 
Administracióa de Emprnas 1 
Administración de Em.preus 11 
ADálisis y Evaluación de PueSIO& 1 
Análisis y Evaluación de Puawe U 

2 
2 
2 
3 
2 
2 

3 
2 
2 
3 
3 
2 
l 
l 
l 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 

• 
• 2 
2 
2 

-2 
o 
o 
o 
o 
2 
2 
2 
2 

2 

• • o 
• • 
2 
o 
o 
o 
o 
• o 
o 
o 
• 

2 
o 
o 
o 
o 
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011-06 AdmiDlllnl:i6a do Penoaal D 2 2 
092-01 C-itaci6a y Adieattamicaio de Penoaal 2 .. 
136-06 Daarrollo do Supervioo<ca y Ejccutivoe 2 2 
111--06 El l!auldio del Trabajo 1 3 o 
112--06 El Sillcma Hombre·M'quiaa 2 2 
113-08 Elabw111:i6a de Pn>ebu lndustrialca 2 .. 
IU--06 El &tudio cid Trabajo D 3 o 
491-01 Men:adoleCDica PIM:ológi<:a y ""'1isia de Coa· 

dul:la dol Comi•mjdcw 3 2 
633-06 Prognumd6a do Amb1ea1ca uborala 2 2 
7ZO-OI llecluramiemo y Selección Tknica de Penoa.al 2 .. 
76'-06 Sociologla Iadul&rial 1 3 o 
771--06 Soc:ialogla laduariú D 3 o 
112-0I Ti6caica do la•eacipcióa Psicológica ea la la· 
~ 3 2 

117--06 T_,. do la Orpaizacióa 3 o 

AJlEA DE PSICOLOGlA GENERAL EXPERIMENTAL 

021.01 Apeeadizajo y Memoria 1 3 
022.08 Aprendizaje y Memoria 11 3 
023.08 Aprendizaje y Memoria W 3 
024-08 Aprendizaje y Memoria IV 3 
517.01 M~I 3 
511.08 M610do U 3 
519-08 M610do m 3 
520-08 M610do IV 3 
521.08 Moti•Kióa y Emoción 3 
522-08 Motiva<:ióa y Emoción IJ 3 
523-08 Motiva<:ión y Emoción 111 3 
524-01 Motiva<:ióa y Emoción IV 3 
714-0! Pc=ü:nlO y Lenguaje I 3 
715.01 PemamicalO y 1.aiguaja U 3 
716-08 PemamicnlO y Lenguaje m 3 
717.01 PemamicDIO y Lenguaje IV J 
785-08 ScDIOpercepcióa 1 3 
786-08 Scn.,percepción U 3 
787.08 5cD10percepci6D W 3 
7111.08 Sca.-perc:epcióa IV 3 
844-08 Tcoriaa y Sl11.emaa · 1 .. 
145.08 Teorlu y Sialemaa D .. 
846-08 Tooríu y Sbtemaa 111 .. 
147.08 Teorlu y Sislcmaa IV .. 
141-01 Taller de Tec:aologia Educativa 1 2 
142.01 Taller de Tec:aolo¡la Educativa U 2 
143-01 Taller de Tec:aologia Educativa W 2 .. 



- 170 -

DEPARTAMENTO DE PSICOFISIOLOOlA 

111-06 Condicionamicato de Respuestu Aul6nomas 2 2 
364-06 Introducción a la Elc.cuónica y a la Jiuuu. 

mcnw:ióa 2 2 
366-04 lnuodue<:ión 11. la E.U>logia 2 o 
546-06 Neurofisiologia del Pcmamlcnto y del Lenguaje 2 2 
718-06 Psicofiaiologia de la Atención 2 2 
710-06 Psicofisiología de la Memoria 2 2 
71!1-06 PsicofWologia del Sueño 2 2 

MATER.IAS DE JNFORMACION GENER.AL 
227--04 Fi101<>fia y Ecooomia 2 o 
286-06 Hisl<N"ia de Mbi<:o del Siglo XX 3 o 
662-06 Problemas SociaJe&. Polilicos y Económicos de 

Mwco 3 o 
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