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I N T R o D u e e I o N 

La idea de efectuar este trabajo surgi6 durante un simposio realizado 

por el Colegio de Letras Modernas; all~ nació la inq,uietud de determinar 

por cu~nto tiempo ha existido la carrera de Lengua y Literatura Modernas 

(Letras Inglesas), La falta de informaci~n q,ue demostramos todos los ahí 

presentes, provocó en mí el interés por buscar sus orígenes, puesto que al 

no conocerlos los alumnos cursamos una carrera de la cual ignoramos su pa-

sado y carecemos de bases para comprender su constante búsqueda de desarr~ 

llo y mejoramiento. Así pues, el propósito de este trabajo es presentar 

la información obtenida sobre la historia y evolución de la carrera de Len 

gua y Literatura Modernas (Letras Inglesas). El primer capítulo. remi¡;:~~ 
.- . ' ,' ' . ' 

un estudio histórico de la UNAl-1, de la Facultad de Filosorfa y L~~trO:~·;;;~ii{' 
·~t :;:--o'-:-~:-',·_;:,-.". 

como de la carrera de Lengua y Literatura Modernas (Letras Ingles~s'):. · :> 

Originalmente, mi idea era presentar únicamente la historia·~~ :i.r' (!'á,...· 
,· •; 

·, 

rrera, (q,ue debía iniciarse con sus orígenes en 1939). continuar' con' su ,de:;. 

sarrollo y mostrar su importancia social en nuestros días. Pero la idea 

se extendió al estudio de la Facultad de Filosofía y Letras y de la UNAM 

misma al investigar las diferentes fuentes bibliográficas y documentales, 

dado que los orígenes de una licenciatura se encuentran en la historia mi~ 

ma de la Universidad; adem~s. me encontré ante Wl grave problema: en su m~ 

yoría, la bibliog~afía se rerería a fechas en las q,ue se encontraban cier-

tos documentos y todos los datos eran muy generales. La recopilación de 

la información presentada en el primer capítulo fue difícil; por una parte, 

la dificultad de obtener libros q,ue no se encontraban en la biblioteca 

-por eje~lo los anuarios de la Facultad de Filosofía y Letras, de los cu~ 

les sólo unos pocos se pueden obtener en la hemeroteca de la misma Facul-

ta,d- y" por otro lado, la desilusión de constatar que los estudios sobre 

nuestra Universidad son muy escasos si se piensa en los que deberían exis-



miento continuo del plan de estudios a travi;s del anúisis curricular in-

terno y se remonta al estudio puramente cr!tico-documental que excluye to-

do tipo de trabajo de campo. El propósito es mostrar la importancia que 

el an~lisis curricular interno otorga a la historia y evolución de una ca-

rrera _, pues mediante ella se resume y recopila una inf'ormación cronol6g.ica 

que debi6 recopilarse desde hace varios años. Sin embargo, nunca es t_arde 

para iniciarlo y es por eso que presento aquí el an~lisis curricular in~e.!:_ 

no como una propuesta que podría tomarse en cuenta. 

El tercer capítulo muestra que la teoría sugerida en el cap5'.tuio dos 

es aplicable a una serie de currículos de la carrera de Lengua y Litératu-

ra Modernas (Letras Inglesas). Prueba que se puede utilizar en el anúi-

sis curricular interno, el cual pretende encontrar el mejoramiento de sus 

estudios ref'lejados en el currS:culo y, por tanto, comenzar a hacer histo-

ria y presentar una evolución que se asienta cada vez que se realiza el a-

núisis curricular. El objetivo de presen~ar la evolución de la carrera 

de Lengua y Literatura Modernas (Letras Inglesas) se cumple al realizar el 

análisis de sus dif'erentes planes de estudio, desde el primero, creado en 

1939, hasta el actual 1 modif'icado en 1974. En el segundo capítulo se pre-

senta una propuesta para continuar estudiando y dejar huella de la evolu-

ción del currículo y en las conclusiones se mencionan algunas f'allas, des-

de el punto de vista particular interno del currículo actual. En la medi-

da en que se siga buscando la superación de la carrera se continuar~ crea!!., 

do la historia y evolución de la misma, adem~s se heredar~n documentos y 

bases lógicas concretas y completas que se encuentren recopiladas en un 

mismo lugar. El currículo es el resumen de lo que ha sido una carrera a 

trav~s de la historia. 

Para conocer las fallas de un currículo es necesario conocer su hist~ 

ria y evolución; de otra f'orma_, se construye y diseaa en el aire, sin sa-

ber hacia dónde se dirige exactamente; esto es importante para conocer las 



CAPITULO I 

l!ISTOR:I:A DE LA CARRERA DE LETRAS MODERNAS INGLESAS 

A lo largo de este capítulo se intenta esbozar la presencia fü· las L~ 

trns en nuestra Universidad Nacional. Ello se debe, en primer lugur, a 

que· debemos llegar a las raíces de lo que son las Letras hoy en d~a, media.!! 

te la informaci6n básica que todo alumno (y egresado) debe conocer sobre la 

Máxima Casa de Estudios; y en segundo término, se presenta el desarrollo de 

la Escuela de Altos Estudios y de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM, como recinto de las humanidades en M~xico; por Gltimo, se aborda la 

historia de la carrera de Lengua y Literatura Modernas Inglesas que, aiÍn 

cuando constituye el objetivo primordial del capítulo, no se puede tratar 

sin los .. c:iºs primeros. 

l.l·Las· Letras y la Universidad. 

El .término Universidad proviene del l~tín universitas, que significa 

literalmente "universalidad", "totalidad", el cual empieza a aplicarse en 

los centros de estudios superiores que brotan durante la Edad Media. Este 

nombre sustituye al aplicado hasta entonces, studia, los estudios, además 

de que los nuevos estudios medievales se caracterizaron por su ~ndole de 

centro universal, en el sentido de ser "para todos". Estas comunidades de 

escolares nacen como fruto de la sociedad medieval de los siglos XII y 

XIII, dentro de una organizaci$n feudal basada en el reconocimiento de nu

merosas autonom!as. Desde entonces, el objetivo de las Universidades ha 

sido transmitir los conocimientos adquiridos en la misma escuela. 

1.1.l La Real y Pontificia Universidad de M~xico. 

En México, la Universidad colonial, llamada Real y Pontificia Univer

sidad de México, se funda el 21 de septiembre de 1551, después de dos dec~ 

das de continuas peticiones a la Corona. Los cursos se inician el 5 de j2! 
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que cui·responde al. del. Licenciado y, por Cil.timo, doctor es el escul.6n m!l'.s 

alt0 al que se puede uspirar en l.a carrera universitaria. 

La Facul. tad de Artes se :funda en la enseiüi.nza medieval del. . Tri vium y 

el quatrivium, es decir, en l.as siete artes liberales. Las treil p;r:imeras 

son tle carácter humanístico (gramática, ret6rica y dial~ctica)::;r.Lius<oiras 
cuatro presentan una base cientÍ:fica (aritm~tica, geometría, as~.:t=~1~·0~~1t:y. 

·< ·y1. ~::.' .. ·;,- ;~~;}:.,-; 

miísica). En gramática se comenta a Prisciano y a Dona to; se Te~~::a:;·pdetas, 

oradores e historiadores latinos. •rambién se estudia a BocciC>"/i~~~.i~~b~o. 

y Martino Ca.pella. Se puede ver en esto que la gramática i~J~1~VJakd:~{'ih
cluÍda eh est'bi cursos_, si bien es cierto que el concepto a.~112~~~~~~~~;·~¿ 
aquei ·Ü~ni~i:.;w~~.·4i~tiri;,?/,~~:(:a,:<ff«S.1. . ;· ; '"" •· ·, ·~ 

Pp~o;¡i'pÓdS~t,io·¡;.~l~¡¿irlt()•5)\miversitarios se ubican en dÜ~renl.e~ edi-

ficios h~si~·~~~,:·~2~.;~i·~~~iá~~~i~e ia construcci6n del. edi:ficio ubicado en 

la esquina de las calief; .de Corregidora y Universidad, exacta.mente a espa.!_ 

das de J.o que f'ue J.a antigua Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. Sie-

te aul.as de este edi:ficio se destinan a los actos literarios, y siete más 

a la lectura de artes (en las cuales debe leerse una hora entera, obl.igat~ 

riamente), ret6rica y gramática. La clase de gra.m~tica impartida en Artes, 

se e:fectúa dos veces al día; por l.a mañana de ocho a diez, y por la tarde 

de dos a cuatro. En ella se explica el texto de Lorenzo Valla y se l.ee a 

poetas e historiadores latinos. El edificio es demolido innecesariamente 

en 1910 1 en vísperas del.a f'undaci6n del.a actual Universidad Nacional. 

El. ingreso a la Facultad de Artes, que correspondería a la actual en-

senanza preparatoria, es precedido por el estudio del Latín y su litera.tu-

ra. Para realizar estos estudios existen las cátedras de ret6rica y gram!_ 

tica~ por l.o que se piensa que la ense~anza de las l.etras clásicas existía 

no a nivel. superior, pero si medio superior. 

En 1574 se suprimen de la Universidad los estudios de gram~tica, que 

pasan a :formar parte de los estudios de l.os jesuitas, dada la inauguraci6n 
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TrenLo (1545-1563) recomienda la creacH5n de los seminarios en Esp1üia, y 

por tanto en Mt!xico, como el lugar a donde deben prepar~rse los sacerdotes; 

lus Universidades, aiín la de Guadalajara que para entonces ya imparte cur-

sos, sufren un serio quebranto. Los seminarios se llenan de estudiantes 

que desean. seguir la .carrera eclesiástica, quedando la Universidad reduci-

da a la pfe~~·ra'cicSn de bachilleres, licenciados, doctores en Derecho y mé-

No obstante, los jesuitas contil1uan im-
.,,- ; 

-partiend~ ~fi:;~~{'6¿~6c:Í.mientos de griego y lat!n, lo mismo que de .filqsof!a ~-
_)i.:-:: --"~ ,~,':~-:~-.~--- _'.,i_.' .,.,;; ,''.~·:' 

rº·,.,•, ~~' 

A medi~dos del siglo XVIII se produce une. rebeli6n de dive_rs'<Ji5cfrecono 
'.;~",,;·:.?:~/:\--· 

cides ·encel''·_extranjero. Frente a una arquitectura churriguéresc~,._~~p1•e~ 

sión del re-cárgamiento' surge en las letras el cultismo. impregnado 'de un 

esp!ritusi~ilar. 

l.i.3.El siglo XIX; etapa cr!tica para la Universidad. 

La política y la religi5n, estrechamente vinculadas en el virreinato, 

tienden a separarse durante el siglo XIX. Esta lucha también se observa 

en el desarrollo mismo de la Universidad, que alcanza los albores del si-

glo XIX en condiciones organizativas y estructurales sumamente deteriora-

das. En cuanto a su postura académica, quizás acorde con las exigencias 

del momento, "no supo renovarse y capacitarse para responder a los requeri_ 

mientes de los tiempos nuevos, heraldos -por otra parte- de profundos cam-

bies econ6micos, pol!ticos y sociales". (1) 

Debido a los cambios sociopol!ticos del pa!s, y a las condiciones en 

que se encuentra la propia Universidad, se ve arrollada. En septiembre de 

1821, después de un sangriento y prolongado movimiento revolucionario que 

(l) Mar!a de Lourdes Alvarado, "Ausencia y presencia de la Universidad 
de México" en La Universidad en el tiempo, México, UNAM, p. 39. 



7 

El. 31 de Jul.io de 1834 se reestablece la Universidad, gracias a.l go-. 

bierno de Antonio USpez de Santa Anna. Se analizan los planes de estudio, 

y el 12 de noviembre del mismo affo se determina que en el colegio San 

Juan de Letrán se enseñen las primeras letras, dibujo, gramáticas castell!!;. 

na, latina y francesa, retórica, derecho natural, canónico y civil. En el 

Colegio de San Ildefonso se instituyen las mismas materias, con excepción 

del dibujo y la gramática francesa; en el Colegio de San Gregario son las 

mismas que en el de San Juan, además de música vocal e instrumental y teo

logía moral. En la Escuela de Minería se enseñan las gramáticas castella

na, francesa e inglesa, matem,ticas, física, química, mineralogía, cosmo

grafía y dibujo. En estas c'tedras, la Universidad es la única que puede 

conrerir los grados acad€!micos de bachiller, licenciado y doctor. En este 

momento, las Letras ya f'orman parte primordial de las cátedras; existen 

tres para la bella literatura: una de f'ilología, otra de análisis de los 

clásicos, y una tercera de autores griegos~ si bien no se incluyen en los 

grados mayores • 

Pero la Universidad sigue condenada a muerte por liberales y conserv~ 

dores hasta el alio de 1857, cuando suf're su condena definitiva, esta vez 

en manos del segundo imperio mexicano que, como se sabe, muestra en todos 

1os renglones de su administración un mayor acercamiento a1 modelo liberal. 

El. 30 de noviembre de 1865, Maximiliano de Habsburgo, Emperador de M~ 

xico, hace ef'ectiva la sentencia que pende sobre la Universidad: lo:·; decr~ 

tos que la extinguen borran su nombre, pero dejan vivas muchas de las ins

tituciones que la integran (las escuelas de medicina, derecho, ingeniería). 

Sin embargo, la ensei'ianza de la f'ilosof'Ía, la teología y las letras decae 

y sólo se realiza en los seminarios. Los estudios superiores desapurecen 

y, en este clima de irut\ovilidad, la Universidad permanece hasta el afio de 

1910 en que se instala la Universidad Nacional. 

Don Justo Sierra, simpatizante de las ideas de Gabino Barreda, 
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zado por Vicente Lombardo Toledano, se desarrolla la polémica acerca de la 

educaci6n socialista en la Universidad. Antonio Caso se convierte en por-

ta.voz de la corriente de oposici6n al de.render la libertad de enseiianza. e 

investigaci6n. En 1933 se promulga una nueva ley orgánica. que otorgá ·una 

~.· 

autonomía plena a la Universidad. c<r ·· .. ·~···· ;;}' 
En los años subsecuentes, la Universidad coritiríUEI. su ··f-'im8!{6riF6ón .base 

'., ,.1. '-'• ._ --¡:( -·. ' ... , - .. 

:d :::::::~r:.:::::~::::~::::~:::~:~~~if t~f ~~~~¡f gl~~ir~:::~ 
alumnos repartidos en dos facultades (la cl~··FÜ·8"]g~;f~¿~~~JJ~;~:~k~:;;~t;iit 'd~ 

- .• ,, ··"' "" ·,,.-<---~'---:--:·'."'- '7 -:;~-;~·-:~-,-~'..::_~~---· 
º'---,,''¡.·'>_~~<~' -. ~~;~~-~;; ,-,_. __ 

Ciencias) y once escuelas más. 

En jlUlio de 1950 se coloca la primera piedra de la actual Citidá'.d•Uni-

versitaria, cuyo nl'.imero de estudiantes llega a treinta y siete mil ltlumnos 

en 1955, dos años después de inaugurar los !>rimeros centros de dicha Ciu-

dad. Para 1960, el ingreso es de cincuenta y nueve mil alumnos. Esto da 

lugar a lUl nuevo problema: el crecimiento explosivo de la poblaci6n Wlive.!:. 

sitaria. La Miíxima Casa de estudios vive una seria crisis, como se da a 

conocer en 1961. Desde entonces, su población crece paralelamente a .la 

construcci~n de sus recintos. Se crean el Colegio de Ciencias y Humanida.,.-

des, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, el Sistema de Universi 

dad Abierta, un buen número de institutos y centros de investigaci6n, etcf 

tera. En esta d~cada, el objetivo no es producir o impulsar sus fuerzas, 

sino canalizar las existentes. Esto mismo sucede en nuestros días: 

La Universidad está llamada, en la presente década, a 
realizar un esfuerzo que le permita sobreponerse a la 
erosi6n que deriva de la crisis. (5) 

Gracias a que la Universidad confirma su camino afui sobre la crisis, 

y sobrevive a sus embates, México mantiene su nivel cultural a nivel sup~ 

( 5) RaÚl Dom!nguez Mart!nez y Celia Ra.."TlÍrez L5pez, "La Universidad con
temporlfuea en M~xico" en La Universidnd en el tiempo, p. 69. 
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presentes, provocó en m1 el interés por buscar sus orígenes, puesto que al 

no conocerlos los alumnos cursamos una carrera de la cual ignoramos su pa

sado y carecemos de bases para comprender su constante búsqueda de desarr2_ 

llo y mejoramiento. Así pues, el propósito de este trabajo es presentar 

la información obtenida sobre la historia y evolución de la carrera de Len. 

gua y Literatura Modernas (Letras Inglesas). El primer capítulo remite a 

un estudio histórico de la UNAM, de la Facultad de Filosoí'Ía y Letras, ,asÍ<· 

como de la carrera de Lengua y Literatura Modernas (Letras Inglesas). 

Originalmente, mi idea era presentar únicamente la historia de la ca

rrera, (que debía iniciarse con sus orígenes en 1939), continuar con su de

sarrollo y mostrar su importancia social en nuestros días. Pero la idea 

se extendió al estudio de la Facultad de Filosofía y Letras y de la UN.AM 

misma al investigar las diferentes fuentes bibliográficas y documentales, 

dado que los orígenes de una licenciatura se encuentran en la historia mi~ 

ma de la Universidad; adem~s, me encontré ante un grave problema: en su m~ 

yoría, la bibliog~afía se refería a fechas en las que se encontraban cier

tos documentos y todos los datos eran muy generales. La recopilación de 

la información presentada en el primer capítulo fue difícil; por una parte, 

la dificultad de obtener libros que no se encontraban en la biblioteca 

-por ejell\)?lo los anuarios de la Facultad de Filosofía y Letras, de los cu~ 

les sólo unos pocos se pueden obtener en la hemeroteca de la misma Facul

tad- y~ por otro lado~ la desilusión de constatar que los estudios sobre 

nuestra Universidad son muy escasos si se piensa en los que deberían exis-



tir. Afortunadwnente, para el bien de todos los universitarios, existe un 

organismo creado hace apenas unos a.r'l.os, e1 cual se encarga de J.os uutudios 

históricos de la universidad: el C.E.S.U. (Centro de Estudios sobrt· J.a Uni 

versidad) ~ donde ya. ha.y una serie de documentos que sientan J.as bases his

tóricas de la Universidad; ademas de otros estudios. Por ende, las razo

nes por las cuales el cap!tulo primero presenta la historia de la U.N.A.M. 

(principalmente la presencia de las Letras en su desarrollo y la historia 

de la Facultad de Filosof!a y Letras misma) y la historia de la carrera de 

Lengua y Litera.tura Modernas, son: a) no puedo hablar de los orígenes de 

una. carrera sin conocer la necesidad que motivó su existencia, es decir, 

los estudios que le precedieron y, en este caso, el desarrollo de la.s le

tras dentro de la Universidad, principalmente en la Facultad de Filosofía 

y Letras; y b) al. conocer estos datos sentí la necesidad de darlos a cono

cer para que todos nos enriquezcamos culturalmente y entendamos mejor nue~ 

tro pasado cultural y educativo. Este cap~tulo se J.ogró por la colabora

ción del personal de la biblioteca y la Hemeroteca de la Facultad de Filo

sofía y Letras, del C.E.S.U. (Centro de Estudios Sobre la Universidad), de 

la Biblioteca General de la Universidad, y del personal del consejo univer 

sitario en la rectoría. 

Los dos capítulos siguientes nacieron del prop6sito de presentar la ~ 

volución de la carrera de Lengua y Literatura Modernas (Letras InGlesas), 

primero con una teor!a sobre el an'1isis curricular interno y luego con la 

evol.ución de la misma desde un punto de vista mas analítico que la simple 

muestra de J.os planes de estudios. A trav~s de estos capítulos se logra

r!a detectar a la vez~ alguna(s) falla(s) en los diferentes cúmulos prese!!_ 

tados, principalmente en lo relativo al curr!culo actual,, por considerarse 

un resumen de los anteriores y el resultado de un proceso evolutivo de cam 

bios y reformas continuas. 

El segundo capítulo presenta una propuesta teórica sobre el mejora-
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miento continuo del plan de estudios a trav~s del análisis curricular in

terno y se remonta al estudio puramente crítico-documental que excluye to-

do tipo de trabajo de campo. El propósito es mostrar la importancia que 

el análisis curricular interno otorga a la historia y evolución de una ca

rrera, pues mediante ella se resume y recopila una inrormaci6n cronol6gica 

que debi6 recopilarse desde hace varios años. Sin embargo, nunca es tarde 

para iniciarlo y es por eso que presento aquí el an~lisis curricular inte.!:_ 

no como una propuesta que podría tomarse en cuenta. 

El tercer capítulo muestra que ln teoría sugerida en el capl'.tulo dos 

es aplicable a una serie de currículos de la carrera de Lengua y Li teratu.;.. 

ra Modernas (Letras Inglesas). Prueba que se puede utilizar en el análi

sis curricular interno, el cual pretende encontrar el mejoramiento de sus 

estudios rerlejados en el currículo y, por tanto, comenzar a hacer histo

ria y presentar una evolución que se asienta cada vez que se realiza el a

nálisis curricular. El objetivo de presen~ar la evolución de la carrera 

de Lengua y Literatura Modernas (Letras Inglesas) se cumple al realizar el 

análisis de sus dif'erentes planes de estudio, desde el primero, creado en 

1939, hasta el actual, modif'icado en 1974. En el segundo capítulo se pre

senta una propuesta para continuar estudiando y dejar huella de la evolu

ci6n del currículo y en las conclusiones se mencionan algunas rallas, des

de el punto de vista particular interno del currículo actual. En la medi

da en que se siga buscando la superaci5n de la carrera se continuar! crea!!_ 

do la historia y evolución de la misma, adem!s se heredar!n documentos y 

bases lógicas concretas y completas que se encuentren recopiladas en un 

mismo lugar. El currículo es el restunen de lo que ha sido una carrera a 

trav~s de la historia. 

Para conocer las ral.las de un currículo es necesario conocer su hist~ 

ria y evolución; de otra f'orma, se construye y diseffa en el aire, sin sa

ber hacia dónde se dirige exactamente; esto es importante para conocer las 



fallas y aciertos que h~ tenido una cierta licenciatura y para no cometer 

los mismos errores. Al. ignorar el pasado, no se puede entender el presen-

te, ta.mpoco se puede comprender porqu~ el currículo ha tenido ciertos cam-

bias. ni porqu~ existen ciertos contenidos y su razón de ser (entender sus 

objetivos), cu~do apareci6, y por cuánto tiempo ha sido necesario; la im-

portancia que ha logrado el inglés, la Literatura, los contenidos (mate-

rias) formativos, los pedagógicos y los que se refieran a una especialidad 

dentro de la misma carrera. Nuestras raíces se pierden al no comprender 

el pasado de nuestros estudios literarios. 

Espero que este trabajo auxilie a todo universitario que quiera ~:obte-

ner alguna informaci6n histórica referente a la UNAM. particularmente- a 

las letras dentro de la UNAM y de la carrera de Lengua y Literatura Moáer-

nas (Letras Inglesas). Espero también que pueda servir a todos los que se 

interesen en el análisis curricular desde el punto de vista interno, no so 

lo de la carrera referida, sino a cualquie~ otra en la que se hallen inte-

resadas. Asimismo, espero que los currículos aquí presentados con sus re~ 

pectivos análisis, al igual que las bases teóricas, puedan servir a los e!!_ 

cargados del análisis curricular de la carrera de Lengua y Literatura Mo-

dernas (Letras Inglesas), principalmente para todo aquel estudio donde se 

busque la superación del currículo de la carrera que aquí se analiza y que, 

por tanto, recaerá en la superación de la carrera misma, estudiantes mfu; 

capacitados, mejores profesionistas y una Universidad más identificada con 

el progreso y la superación de la sociedad mexicana contemporánea. 



CAPITULO I 

HISTORIA DE LA CARRERA DE LETRAS MODERNAS INGLESAS 

A lo largo de este capítulo se intenta esbozar la presencia de las L~ 

tras en nuestra Universidad Nacional. Ello se debe, en primer lugur, a 

que'debemos llegar a las ra!ces de lo que son las Letras hoy en d!a, median 

te la informaci6n básica que todo alumno (y egresado) debe conocer sobre la 

Máxima Casa de Estudios; y en segundo t~rmino, se presenta el desarrollo de 

la Escuela de Altos Estudios y de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM, como recinto de las humanidades en M~xico; por Gltimo, se aborda la 

historia dé la carrera de Lengua y Literatura Modernas Inglesas que, aún 

cuando c~"ri~Út.uye el objetivo primordial del capítulo, no se puede tratar 

sin lo~ ~oi primeros. 
~- ~· ,_ 

l.l Las 'Letras y la Universidad. 

El término Universidad proviene del l~tín universitas, que significa 

literalmente "universalidad", "totalidad", el cual empieza a aplicarse en 

los centros de estudios superiores que brotan durante la Edad Media. Este 

nombre sustituye al aplicado hasta entonces, studia, los estudios, además 

de que los nuevos estudios medievales se caracterizaron por su Índole de 

centro universal, en el sentido de. ser "para todos". Estas comunidades de 

escolares nacen como fruto de la sociedad medieval de los siglos XII y 

XIII, dentro de una organizaci5n feudal basada en el reconocimiento de nu-

merosas autonom!as. Desde entonces, el objetivo de las Universidades ha 

sido transmitir los conocimientos adquiridos en la misma escuela. 

1.1.l La Real y Pontificia Universidad de M~xico. 

En México, la Universidad colonial, llamada Real y Pontificia Univer-

sidad de México, se funda el 21 de septiembre de 1551, después de dos dec_!!:. 

das de continuas peticiones a la Corona. Los cursos se inician el 5 de j_1t 
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nio de 15~3 con las siguientes catedras: teología, eclesiástica, cúnones~ 

ínstituta de Justiniano, leyes, urte, retórica y gramática. Desde este mo 

mento las Letras, aunque denomina.das gramática, se cuentan ya entr" los. es 

tudios. universitarios; así, podernos a:firmar que lu enseñanza de la Litera-
" - >·. - . 

tura,se·.rernonta a los orígenes mismos de la Universidad, sobre tcido:E)i<;de 

hisp~.hica y la re:ferente a los clásicos grecolatinos • 

.{\unque el Rey ordena su :fundaci6n con base en el poder :de 

lla investido, la a.probaciéin papal no se otorga sino hasta el T'd.ri<:?,(it,ubre 
-~-·,.·o.·,.c.;.;-"--•'c· · 

de i597, cuando el Papa Clemente VIII la declara Pontificia .. A::,Í,,;>)ié/12;{.&n

co.rdahcia plena con el clero y la corona, la Real y Pontificia Ui:ii\;érs:Í.dad 
-· -··-· ·.; 

de México otorga los grados de bachiller y Licenciado para las :facuit.8.éies 

de Leyes, cG.ncmes y Medicina, y de maeztro para la de Artes y Teolugía, 

que sirven de puente hacia otras más. La enserlanza prevalece como objeti-

vo, ya que entonces licenciatura no signif'ica la aptitud legal para ejer-

cer. una pro:fesión, sino la licencia para enseuarla públicamente. 

La Universidad de Salamanca sirve de modelo a la Real y Ponti:ficia. 

Universidad de México, y se :funda con base en ella. Entre los estudio~ 

que se siguen a partí::- de este modelo encontramos las cátedras de c,ra.mát.:i.-: 

ca, de retórica, de la lengua, de griego y las del colegio trilingüe. ·Los 

catedráticos leen trozos del texto destinado para el curso y explican los 

puntos oscuros; por esta razón, los maestros son llamados "lectores". 

Los cursos de la Facultad de Artes se imparten en tres años y compreg_ 

den súmulas, lógica y :filosofía, además de la gramática latina, indispens~ 

ble para entender y escribir en los distintos cursos que se dan en esta 

lengua. 

En un principio. los t~rminos maestro, doctor y profesor son sinóni-

mos, luego se diferenciarían. El bachiller es el nivel inmediato superior 

al de escolar; puede :f'ungir como tutor de otros estudiantes y en algunos 

casos, también puede ser maestro. El maestro ocupa el siguiente nivel, 
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que c0rresponde al de1 Licenciado y, por Último, doctor es el escul.6n m!Ís 

alto al que se puede aspirar en la carrera universitaria. 

La Facultad de Artes se :funda en la enser.unza medieval del Tri vi tun y 

el quatriviun1, es decir, en las siete artes liberales. Las tres primeras 

son ele carácter htunan!stico (gramática, ret6rica y dialéctica) y lus otras 

cuatro presentan una base cientÍ:fica (aritmt!tica, geometría, astronomía. y 

mlisica). En gramática se comenta. a Prisciano y a Dona.to; se lee a poetas, 
- . '· . 

oradores e historiadores latinos. •rambién se estudia a Boccio , Cas:iod.o:ro 

y Martino,Cap~ll13,: Se puede ver en esto que la gramática se ericli~ntra ·in
. "_::::.~~~~.;~.~'.- ·. 

; -'-· -:_: __ ;_\ .. :_º:'_:·_~; .. -:· ·-:- .:·~ : • ' -- • . . ~-- .-
cluida. en.·-·e.st.os .. cursos\ ... si bien-. es cierto 

'-,·.:.'.::':~: .. ~\:~· ~,. 

aquel tiempo es di:stintcii cl._el a~tual. 

que el concepto ·cie la; mj,\;ma _en 

' - .... ·' ·.-.: ·· ... -; 

:ficios hasta qu~ en l63Í cdnci\lye la. construcci6n de{ edificio 
0

Ubit:ado en 

la esquina de las calles dé Corregidora y .Universidad, exactamente, a 'espa!_ · 

das de lo que :fue la antigua Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. Sie-

te aulas de este edi:ficio se destinan a los actos literarios, y siete más 

a la lectura de artes (en las cuales debe leerse una hora entera, obligat~ 

riamente), ret6rica y gramática. La clase de gram~tica impartida en Artes, 

se efectúa dos veces al dÍa; por la mañana de ocho a diez, y por l~ tarde 

de dos a cuatro. En ella se explica el texto de Lorenzo Valla y se lee a 

poetas e historiadores latinos. El edi:ficio es demolido innecesariamente 

en 1910, en vísperas de la :fundaci6n de la actual Universidad Nacional. 

El ingreso a la Facultad de Artes, que correspondería a la actual en-

senanza preparatoria, es precedido por el estudio del Latín y su literatu-

ra. Para realizar estos estudios existen las cátedras de ret6rica y gram! 

tica, por lo que se piensa que la ense~anza de las letras clásicas existía 

no a nivel superior, pero si medio superior. 

En 1574 se suprimen de la Universidad los estudios de gramática, que 

pasan a :formar parte de los estudios de los jesuitas, dada la inauguraci6n 
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del colegio de San Ped1·0 y San Pablo. En lo fundamental, la Universidad 

se olvida de renovar el saber 3 y s6lo repite las lecturas heredadas del 

medievo sin mayores cambios, excepto por el arriba mencionado y la crea

cHin en el segWldo cuarto del siglo XVII, de Wla cátedra de lengua mexic!!:_ 

na y otom!. 

l.1.2 Universidad a lo largo del siglo XVIII. 

En ~ei "siglo XVIII los jesuitas cuentan con numerosas escuelas •"!Xten-, 

didas durante el virreinato, aWlque la Real Universidad de México se ocu

pa por,'entero el<? la educaciéin superior. En este momento, la Universidad 

su.fre un camliio drástico; al iniciarse el reinado de los barbones en Esp~ 

ña (1700), la educación se encuentra en una situacH5n cr!tica, pues dicha 

.familia lleva a cabo una serie de cambios que repercuten en toda la vida 

colonial. El sistema· educativo no puede escapar a esa reestructuraci6n: 

a) la participación del clero regular se elimina de las escuelas primarias; 

b) los jesuitas son expulsados de todo el reino; y c) se fundan tres insti 

tuciones superiores de educación e investigación que amenazan con despojar 

a la Universidad de su condición privilegiada. Sin embargo, a pesar de 

la apertura de estos nuevos centros de estudio, la Universidad mantiene el 

privilegio de otorgar los t!tulos de licenciado, maestro y doctor. 

En el Último tercio del siglo XVIII, la Nueva España vive una eferve.!!,_ 

cencia cultural. Hombres como Antonio Alzate -quien publica en 1768 el 

Diario Literario-, creación y voz del despertar a las nuevas ideas prove

nientes de Europa, chocan de freute contra Wla realidad distinta. En los 

estudios de esta época se da importancia a las lenguas ind!genas, si bien 

su enseñanza hab!a sido anteriormente necesaria en la labor de evangeliz!!:_ 

ción. 

La Universidad de México en los siglos XVII y XVIII se había consti

tuido en el centro de cultura human!stica; sin embargo, el Concilio de 
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TrenLo (1.545-1563) recomienda la creacHin de los seminarios en Espaiia, y 

por tw1to en M~xico, como el lugar "' donde deben prepararse los sacerdotes; 

las Universidades, aún lu de Guadal.ajara que para entonces ya imparte cur-

sos, sufren un serio quebranto. Los seminarios se llenan de estudiantes 

que desean seguir la carrera eclesiástica, quedando 1.a Universidad reduci-

da a la preparaci6n de bachill.eres, licenciados, doctores en Derecho y mé-

dices cirujanos. Esta situaci6n obliga a menguar sensiblemente los estu-

dios de Letras en la Univers"idad. No obstante, los jesuitas conti11uan im-

partiendo los conocimientos de griego y latS:n, lo mismo que de .filoso:fS:a, 

materia considerada de gran importancia. 

A.mediados del siglo XVIII se produce una rebeli6n de diyersos. recono 

cidos .en el extranjero. Frente a una arquitectura churrigU:ere~~a~ éxpre

si6n del recargamiento, surge en las letras el cul.tismo,, impregnado dé. un 

espíritu similar. 

1.1.3 El siglo XIX; etapa crS:tica para la Universidad. 

La política y la religión, estrechamente vincul.adas en el virreinato, 

tienden a separarse durante el siglo XIX. Esta lucha también se observa 

en el. desarrollo mismo de la Universidad, que alcanza los albores del si-

glo XIX en condiciones organizativas y estructurales sumamente deteriora-

das. En cuanto a su postura académica, quiz's acorde con las exigencias 

del momento, "no supo renovarse y capacitarse para responder a los requeri_ 

mientes de los tiempos nuevos, heraldos -por otra parte- de profundos cam-

bios econlSmicos, polS:ticos y sociales". (1) 

Debido a los cambios sociopol!ticos del paS:s, y a las condiciones en 

que se encuentra la propia Universidad, se ve arrollada. En septiembre de 

1.821, despu~s de un sangriento y prolongado movimiento revol.ucionario que 

(1) Ma.r!a de Lourdes Alvarado, "Ausencia y presencia de la Universidad 
de M~xico" en La Universidad en el tiempo, M~xico, UNAM, p. 39. 
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acogiera l.os mlis diversos y encontrados intereses, y luego de la e11trada 

del ejército insurgente a la ciudad de M(;xico, concluye la larga d1mina-

ci6n espanoJ.a en tierras americanas. Liberal.es y conservadores re¡•resen-

tan los bandos ideológicos que en todo el siglo XIX pugnan tenaz y violen-

ta.mente por apoderarse del dominio político. 

La Universidad se considera perniciosa y se decide suspenderla; se 

busca, que los estudiantes tomen cursos fuera de este establecimiento iíni-

co. Un ejemplo de las nuevas escuelas implantadas fue el Colegio ue San-

tos, donde se estudiaban las especialidades científicas y literarias. Un 

decreto del 19 de octubre de 1833, en el cual. "Se autoriza al. gobü·rno pa-

ra arreglar l.a ensei1anza p(Íblica en todos sus ramos en el Distrito y terri_ 

torios" ( 2) , inicia la tragedia que ha de padecer la Universidad e.l. resto 

del siglo XIX. 

Don Val.entín Gómez Fa.rías suprime la Universidad y establece la DireE._ 

ción General. de Educación PGblica para el ~istrito y territorios de la na-

ción. Don Manuel Eduardo de Gorostiza queda a cargo de los seis planteles 

de educaci6n superior: uno de estudios preparatorios y cinco más de estu-

dios ideológicos y humanidades, de ciencias médicas, de jurisprudencia y 

de ciencias eclesill'.sticas. Existe ademl:Ís, un establecimiento con c-átedras 

de botl:Ínica, de agricultura práctica y de química aplicada. Estas cáte-

dras se crean con una ley promulgada el 23 de octubre de 1833. 

Los estudios preparatorios comprenden las siguientes cátedras: prime-

ra y segunda de latinidad, lengua mexicana, otomí, francés, inglés, alemiili, 

griego, principios de lógica, aritmética, álgebra y geometría, teología n~ 

tural, neumatol.ogía y fundamentos filos6ficos de la religi6n. La :;upre-

sión de la Universidad no es sino un aspecto de las reformas que el parti-

do liberal o progresista pretendía implantar en el país. 

(2) Julio Jiménez Rueda, Historia Jurídica de la Universidad de México, 
México, UNAM, p. 151~. 
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El 31 de Julio de 1834 se reestablece la Universidad, gracias u1 go-. 

bierno de Antonio L6pez de Santa Anna. Se analizan los planes de estudio, 

y el 12 de noviembre del mismo afto se determina que en el colegio San 

Juan de Letrán se euseñen las primeras letras, dibujo, gramáticas ca.stell_!: 

na, latina y rrancesa, retórica, derecho natural, canónico y civil. En el 

Colegio de San Ilderonso se instituyen las mismas materias, con excepción 

del dibujo y la gramática rrancesa; en el Colegio de San Gregorio son las 

mismas que en el de San Juan, además de música vocal e instrumental y teo

logía moral. En la Escuela de Minería se enseftan las gramáticas castella

na, francesa e inglesa, matemflticas, rísica, química, minerología, cosmo

graría y dibujo. En estas cfltedras, la Universidad es la única que puede 

con.ferir los grados acad~micos de bachiller, licenciado y doctor. En este 

momento, las Letras ya rorman parte primordial de las cátedras; existen 

tres para la bella literatura: una de rilología, otra de análisis de los 

clásicos, y una tercera de autores griegos'· si bien no se incluyen en los 

grados mayores. 

Pero la Universidad sigue condenada a muerte por liberales y conserv_!: 

dores hasta el a1io de 1857, cuando su:f're su condena definitiva, esta vez 

en manos del segundo imperio mexicano que, como se sabe, muestra en todos 

lo~ renglones de su administración un mayor acercamiento al modelo liberal. 

El 30 de noviembre de 1865, Maximiliano de Habsburgo, Emperador de M~ 

xico, hace erecti va la sentencia que pende sobre la Universidad: lo:-; decre 

tos que la extinguen borran su nombre, pero dejan vivas muchas de lus ins

tituciones que la integran (las escuelas de medicina, derecho, ingeniería). 

Sin embargo, la enseflanza de la rilosor!a, la teología y las letras decae 

y s~lo se realiza en los seminarios. Los estudios superiores desaparecen 

y, en este clima de inm.ovilidad, la Universidad pennanece hasta el ai'1o de 

1910 en que se instala la Universidad Nacional. 

Don Justo Sierra, simpatizante de las ideas de Gabino Barreda, 
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f'unda la escuela preparatoria con base en las ideas de "Libertad, Orden y 

Progreso; la libertad como medio, el orden como base y <'l progreso como 

f'in". El mismo presenta a.nte la Cámara de Diputados ( 188l), un proyecto 

de ley con el objeto de reestablecer en Ml!xico la enseííanza universltariá. 

l.l.li El nacimiento de la Universidad Nacional de Ml!xico. 

Sierra percibe la imperiosa necesidad de elevar el nivel cultural de 

México mediante una mejora a la educaci6n, para lo cual presenta claramen-

te delineadas las !'unciones de la Escuela de Altos Estudios (hoy Facultad 

de Filosof!a y Letras). "La Escuela Normal y de Al tos Estudios tendrá por 

objeto formar prof'esores y sabios especialistas, proporcionando conocimien 

tos cient!ricos y literarios de un orden eminentemente práctico y superior 

a los que pueden obtenerse en las escuelas profesionales. 11 
( 3) 

Al fundarse la Universidad Nacional de México el 22 de septiembre de 

1910, como uno de los actos m~s signif'icativos de los festejos del centen!!:_ 

rio de la Independencia Nacional (1810-19l0), Sierra, Secretario de Ins-

trucci6n Pública y Bellas.Artes desde 1905, consuma una vieja meta que, c~ 

mo él mismo deja asentado: "Era en mi una fé, una devoci6n; era un princi-

pio, una convicci6n, un credo." (4) 

Para 1920, gracias a José Vasconcelos y a Don Antonio Caso, se suce-

den grandes cambios educativos dentro de la Universidad. En la ley orgáni_ 

ca de 1929, la autonom!a otorgada a la Universidad Nacional se encuentra 

restringida. En el Primer Congreso de Universitarios, convocado y organi-

(3) Justo Sierra, "La Universidad Nacional. (Proyecto de Creaci6n)" en 
La Autonom!a Universitaria. Antologfa. Estudios Preliminares y Sele~ 
ci6n de Textos de Jorge Pinto Maza1, México, UNAM, 1974, p. 26. 

(4) Justu Sierra, "Iniciativa para crear la. Universidad. Discurso del 
seiior ministro de lnstrucci6n Pública y Bellas Artes al presentar a 
la CW1tara de Diputados la iniciátiva para la fundación de la Univer
sidad Nacional el 26 de abril de 1910" en Obras Completas, Discursos, 
tomo V, México, UNAM, 1948, p. 417. 
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zado por Vicente Lombardo Toledano, se desarrolla la polémica acerca de la 

~ducaci6n socialista en la Universidad. Antonio Caso se convierte en por-

tavoz de la corriente de oposición al defender la libertad de enseiianza e 

investigaci6n. En 1933 se promulga una nueva ley orgánicn que otorga una 

autonomía plena a la Universidad. .., ,:_.,,_ 

En los años subsecuentes, la Uni ver si dad continua su :'.:ti.id~{¿~ ':con. base 
· ·; · ·-,:':)6'·:xr-;;:;;.···'.~:i; · -

en los maestros que siguieron laborando sin sueldo, ya 

:ef{~$~~i{~~~~.::E un subsidio, no puede cubrir sus propias necesidades. 

dad a4quiere una vez m~s el apoyo econSmico al contar 
. : ·~ .. :·/;~,;:--~:;~~··,;~~;-_,;;;!'.'~: ~--< / ~ -

con ve1n titres :•mil 

alwnnos repartidos en dos facultades (la de Filoso:fl'.a y Letra~!'~/ ip;¡~~ 

Ciencias) y once escuelas más. 

En junio de 1950 se coloca la primera piedra. de la actual Ciudad Uni-

versitaria, cuyo número de estudiantes llega a treinta y siete mil nlumnos 

en 1955, dos años después de inaugurar los primeros centros de dicha Ciu-

dad. Para 1960, el ingreso es de cincuenta y nueve mil alumnos. Esto da 

lugar a un nuevo problema: el crecimiento explosivo de la población univer 

sitaria. La MÉÍ.xima Casa de estudios vive una seria crisis, como se da a 

conocer en 1961. Desde entonces, su población crece paralelamente a la 

construcci~n de sus recintos. Se crean el Colegio de Ciencias y Humanida-

des, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, el Sistema de Universi 

dad Abierta, un buen número de institutos y centros de investigación, etc_! 

tera. En esta d~cada, el objetivo no es producir o impulsar sus fuerzas, 

sino canalizar las existentes. Esto mismo sucede en nuestros días: 

La Universidad está llamada, en la presente década, a 
realizar un es:fuerzo que le permita sobreponerse a la 
erosi6n que deriva de la crisis. (5) 

Gracias a que la Universidad confirma su camino aún sobre la crisis, 

y sobrevi"ve a sus embates, México mantiene su nivel cultural a nivel sup~ 

( 5) RaÚl Domínguez Martínez y Celia Ra.'llÍrez LC5pez, "La Uní versidad con
temporltnea en M~xico" en La Universidad en el tiempo, P• 69. 



10 

rior, u pesar de la insuficiencia para aceptar al. gran nwnero de alumnos 

que desean cursar estudios superiores en la Universidad Nacionu.l Aut6noma 

de México. I.a historia hasta aqu! reseil.ada se resume en el siguiente cul!:_ 

dro: 



l'RlNCIPALES SUCESOS EN LA VIDA DE LA UNIVERSIDAD AU'l'ONOMA !JE MEXICO 

FECHA 

21 septiembre 
1551 

5 Junio 1553 

17 octubre 
i572 

'{ octubre 
·•· "1597 

1631 

. 1574 

1700 

l.768 

l.821 

19 octubre 
1833 

23 octubre 
1833 

23 octubre 
l.833 

31 Julio 
1834 

12 noviembre 
l.834 

ACON'l'EClMIEN'l'O IMPOR'I'ANTE 

s~ presentan u lu Cor.:ina varias peti
ciones <te crcur tma. Universidad en M! 
xico. 

F\mdación de la Universidad de México. 

Iniciación de Cursos en la Universidad. 

La Universidad adquiere la totalidad 
de los privilegios de la Universidad 
de Salamru1ca. 

Se da la aprobación papal a la Univer 
sidad de México para convertirse as!
en la Real y Pontificia Universidad 
de México. 

Conclusión del edificio que es el pr,i 
mer recinto de lu Universidad. 

Se suprimen los estudios de Gramática 
de la Universidad. 

Los borbones inician su reinado en Es 
pana y por tanto se suceden diversos
cambios, entre ellos: se fundan tres 
instituciones superiores de educación 
que amenazan con destruir a la Unive.!:. 
sidad. 

Fundación del primer Diario Literario. 

Se suspende la Universidad. 

Se autoriza al gobierno para organi
zar la enseñanza pGblica. 

La Real y Pontificia Universidad de 
M~xico se suprime y se crea la Direc 
ción General de Instrucción PGblica-:-

Se crean los seis planteles de Educ~ 
ción Superior. 

Restablecimiento de la Universidad. 

Se establece que en el Colegio San 
Juan de Letrlln se enseñaran, entre o 
tras materias: las gram~ticas Caste1l,!!_ 
na, Latina y F'rancesa. 

RESPONSABLE 

Fray Juan de Zu
ma.rraga; Don All
tonio de Mendoza. 

Felipe JI, hijo 
de Curlos V. 

Felipe II 

El papa Clemente 
VllI. 

Antonio Alzate. 

Don Valentín G6 
mez Fa.r!as. 

Don Manuel Edua_!: 
do Gorostiza a 
cargo de ellos. 

Antonio USpez 
de San+.a Anna. 

.· 



!<'ECHA ACON'l'ECIMIENTO IMPOR1'AN'l'E 

J.857 Se suprime l.a Universidad. 

J.863 Se r~stabl.ece. 

]0 noviembre Se extingue por completo. 
1865 

febrero 1881 Se somete el proyecto de ley con ob
jeto de reestablecer, en M~xico, la 
enseüanza Universitaria. 

noviembre 1889 Se propone la creación de la Uni ver
sidad Nacional en el Congreso Nacio
nal de Instrucci6n. 

22 !oleptiembre 
l.910 

19 octubre 
1933 

junio 1950 

1960 

Se instala y se i~u~gura la Universi_ 
dad Nacional de Mexico. 

Promulgación de una nueva ley Orgáni 
ca que otorg6 una autonom!a plena a
la Universidad. 

La Universidad adquiere apoyo econ6-
mico del Gobierno de Mt;xico. 

Colocación de la primera piedra de 
la actual Ciudad Universitaria. 

La Universidad vive una etapa cr!ti
ca debido al crecimiento explosivo 
de la. población estudiantil. 

RESPONSABLE 

Ignacio Comonf'ort.. 

Benito J ulirez. 

Muximiliano de 
llabsburgo , FJnpe 
rador ue M~xico. 

Justo Sierra. 

Justo Sierra. 
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En la actualidad, los objetivos de la UNAM s~ encuentran clarwnente 

delineados en el art!cu1o 1 de la ley org,nica exp0dida en 19114 que esta-

blece: 

La Universidad Nacional Autónoma de M~xico es una cor 
poraci6n pública -organismo descentralizado del Esta=
do- dotada de plena capacidad jurídica y que tiene 
por fin impartir educación superior para formar prof.!:_ 
sionistas, investigadores, profesores universitarios 
y t~cnicos útiles a la socie~ad; organizar y realizar 
investigaciones, principalmente acerca de las condi
ciones y problemas nacionales y extender con .lu. mayor 
umplitud posible los benet'icios de la cultura. (6) 

POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU. 

(6) Ley Orgánica y Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma 
de M~xico, M~xico, UNAM, p. 3. 
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1.2 Historia de ln Facu1tad de Filosofía y Letras. 

La presencia de las Letras se ha dejado sentir des,lc los orígenes de 

la civilizaci~n, como signo importante de toda cu1tura, lo mismo entre los 

Hebreos, Fenicios~ Chinos, Egipcios, como en los Griegos y Latinos. Han 

formado parte del pueblo mismo, como retrato vivo de la sociedad, al in-

cluir en ella su historia y sus formas de pensar. Constituyen la huella 

dejada por escrito, el entendimiento de la propia cultura, el estudio esp.!:. 

cializado del idioma, así como de sus expresiones y aportaciones sustanci!!:_ 

les al progreso cultural.. 

La indudable calidad estética o dominio de la alta cultura, a través 

de las palabras, caracterizan la Historia de la Universidad, aún cuando no 

definida como Letras, desde los inicios de la Real y Pontificia Universi-

dad de M~xico. En esta segunda parte del capítulo se demuestra la prese!!. 

cia de las Letras en la Universidad Nacional AutGnoma de México, como un 

reflejo de la propia humanidad. Su importancia es m&s que evid~ntc, por 

lo que su estudio se basa en los sucesos del presente siglo, desde los ini_ 

cios de la Escuela de Altos Estudios en 1910 {que con el tiempo pasa a ser 

la Facultad de Filosofía y Letras), cuando se reinaugura la Universidad, 

hasta nuestros días. 

1.2.l La Escuela de Altos Estudios: antecedente directo de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

La creaciGn de la Escuela de Altos Estudios se debe al humanista Jus 

to Sierra, quien el 7 de abril de 1881 presenta a la Cámara de Diputados 

su primer proyecto de creaciGn de una Universidad Mexicana; incluye como 

parte primordial a las Letras y tiene como objetivo: fonnar profesores y 

sabios especialistas al proporcionarles conocimientos cient!ficos y lite-

rarios de un orden eminentemente práctico y superior a los que se pueden 

obtener en las escuelas profesionales. (7) Las Escuelas Normal y de Altos 

(7) Justo Sierra, ~. t. VIII, p. 68. 
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Estudios se centran as! en el campo de la. ensei'!.anzo.; la primera o. nivel 

primaria y medio superior; la segunda a nivel superior. Ademfis, la Ese~ 

la de AJ.tos Estudios integra tarnbi~n el trabajo de investigación. 

Justo Sierra propone una escuela con amplios alcances, a t"in de lo-

grar un mejoramiento cultural para los mexicanos: 

Una especie de centro de investigaci6n científica en 
donde los conocimientos ya adquiridos pueden aplicar 
se para hacer entrar a M~xico entre los pueblos que
trabaj an constantemente por la elaboraci6n del pro
greso intelectual ... la creaci6n de una escuela en 
la que haya diversas enseñanzas cientS:i"icas y litera 
rias, donde puedan tener cabida estudios superiores
que correspondan a los estudios que se hacen en lHs 
proresionales, todo lo cual puede preparar para obte 
ner cierta clase de grados universitarios .•• (8) -

Sierra visualiza las Letras desde un punto de vista universitario, 

pretende proporcionar al estudiante el camino para llevar a cabo metódica:.,; 

mente investigaciones cientí:ricas, así como :formar pro:fesores egresados de 

las escuelas secundarias y proresionales. 

Los estudios se han convertido en un caos; por tanto, se intenta re-

estructurar los programas y materias a fin de darles una razón de ser y ~ 

torgarles un recinto, lo mismo que un pro:fesorado propios. Para ello, se 

rorma la Escuela de AJ.tos Estudios en la Escuela Pr&ctica de Altos Estu-

dios. 

Varias son las propuestas que se presentan en esa época para la es-

tructuraci6n de Al.tos Estudios. Entre ellas se encuentra la presentada 

por el señor Miguel MartS:nez (9), quien menosprecia las aspiraciones de 

Justo Sierra, al a:firmar que: 

no había plan decente, la manera de clasificar 
los estudios era poco cientS:fica y nada pedagógica, 
no hab!a organización administrativa ni académica, 
no conduc!a a la consecución de un grado y, por otra 
parte, no restablec!a seriamente las lucubraciones 
filos6:ficas ni reivindicaba los estudios humanísti
cos. (10) 

(8) Boletín de instrucción prtblica, M~xico, 1908, v.xi, p. 401. 
(9) Para obtener el contenido de este p1an de estudios, consultar de Bea

triz Ruiz Gaytiín,A~untes para. la Historia de la Facultad de Filosof!a 
y Letras, PP• 34-3 • 

(10) ~· p. 36. 
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Finalmente• se opta poi· crear un plan que se desarrolla con base en 

las ideas de Justo Sierra, Ezequiel ChS.vez y otros f'uncionarios, quienes 

lo someten a la consideración de la Crunara. Su división se autoriza y e~ 

pide el 17 de diciembre de 1908, siendo su objetivo i'ormar prof"esores y 

rea.l.izar investigaciones científicas, as! como canalizar los estudios a un 

nivel superior. La escuela superior queda repartida en tres secciones: 

1.- De Humanidades: lenguas clllsicas y lenguas vivas, literaturas, :fi 

lolog!a, pedagogía, lógica, psicolog!a, ~ticii, cst,ética, filoso-

f!a e historia de las doctrinas filosóficas. 

2.- De Ciencias Exactas: matemáticas, ciencias químicas, físicas y 

biológicas. 

3.- De Ciencias Pol!ticas, Socia.les y Jurídicas. 

En 1912, el Consejo Universitario decide mejorar la escuela mediante 

un análisis y m!s tarde, por medio de los cambios considerados necesarios; 

como resultado, la sección de humanidades queda constituida de la siguien-

te manera: 

Humanidades 

Lat!n 
Griego 
Inglés 
Franc~s 
Alem~ 
Italiano 
Literaturas Modernas 
Literaturas Clásicas 
Filosofía Fundamental 
Est~tica 
Historia de la Filosofía 
Historia Universal 
Historia de México 
Psicología 
Pedagog!a 

Todos estos cursos se consideran necesarios pero nunca se llegan a 

aplicar, pues entonces el objetivo de la Escuela de Altos Estudios consis-

te en proporcionar herramientas de estudio a las personas que desean adqui, 

rir una preparación intelectual superior. 

En 1916 se crean al.gunas innovaciones, tales como el otorgamiento de 
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grados de pro:fesor acad~mico, maestro universitario y doctor universitario, 

aunadas a la di visi6n de los estudios en tres secciones, una de las cuales 

es la de humanidades. que comprende los estudios de: 

llumanidades 

Lenguas Clásicas 
Lenguas Vivas 
Literaturas Clásicas 
Literaturas Vivas 
Filolog!a 
Pedagog!a 
Lé5gica 
Psicología 
Etica 
Est~tica 
Filosof'ia 
Historia de la Filosof'ia 

Las Letras Modernas aún no pertenecen a las Literaturas vivas, ya que 

por éstas se entienden las Clásicas e Hispfuiicas. Como puede entenderse, 

las Lenguas Vivas se encuentran separadas de los cursos de Literatura, pe-

ro, aunque aisladas, denotan un acercamiento al hallarse enmarcudas dentro 

de la misma clasif'icaci6n humanística. Se da especial importancia a la 

secci6n de humanidades y, por tanto, se crean cursos de Historia de las Li:_ 

teraturas, entre las cuales aparece la inglesa. 

En 1921 Antonio Caso y Ezequiel A. Chávez, como rector y director de 

la Escuela de Altos Estudios, crean el nuevo curr!culo aprobado en 1922, 

según el cual la Escuela de Altos Estudios se divide en cinco secciones: 

Humanidades, Ciencias Exactas, Ciencias de la Geograf'Ía Social e Historia, 

Ciencias y Artes de la Educaci6n y Ciencias Jurídicas.· 

Por ello, podemos decir que se trata del antecedente más directo de 

la actual estructura acad~mica de la Facultad de Filosof'ía y Letras, que 

es el plan Caso-Chávez de 1922. Las humanidades quedaron organizadas así: 



Humanidades 

.l!:plstemolog!a 
Fil.osofíat---+---Ps icolog!·a 

Etc. 

Letras 

Filología 
Lingüística 
Lenguas Indígenas de América 
Hebreo 
Griego 
Latín 
Español 
Italiano 
Francés 
Inglés 
Alem!í.n 
Slí.nscrito 
Literatura Comparada 
Historia de las Literaturas 
Importantes 
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En esta ~poca, las Letras se extienden y se toman las que se conside-

ran más importantes; además, aparecen las literaturas comparadas. 

l.2.2 La Facultad de Filosofía y Letras. 

Un cambio significativo í'ue el abandono de l.a denominaciéin "Altos Es-

tudios", decretado el lo. de octubre de 1924, con el. propéisito de evitar 

una idea err6nea sobre esta escuela: 

••• el. nombre que ahora tiene no está de acuerdo con 
l.a situación que guarda, ya que en esta escuela se 
estudian materias que en ninguna otra se cursan, por 
lo que resulta que el. nombre de Altos Estudios se 
funda en supuestos falsos, por no existir estudios 
previos que motiven racional.mente tal denominaci6n y 
tambi~n para evitar que el nombre de Altos Estudios 
sugiera ideas de suficiencia científica, técnica o 
filosófica ••. (ll) 

Es as! como se decide que dicha escuela se divida en: Facultad de Gra 

duados, Normal Superior y Facultad de Filosofía y Letras. 

En :febrero de 1931 l.a Facultad queda integrada, en su sección de Le-

tras, de la siguiente forma: 

(11) Decreto presidencial. del l.6 de octubre de 1924. 



Fon~tica 
Griego o Lo.tín 
Lengua Viva 
Filología Española 
Literaturu. Mexicuna 
Literatura Ibero-americana 
Literatura Espallola 
Literatura de la Lengua Escogida 

El nacimiento de la licenciatura en Letras Modernas se aproximaba. 
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Por primeru vez se determina que el estudio de las lenguas extranjeras de"'." 

be proceder necesariamente al de las literaturas y debe comprobarsé la'po

sesión del idioma en la calidad y extensión suficientes para el apren'd:Í.z~'.:.. 

Je de la literatura correspondiente. Además, las lenguas vivas ha.llían:,'a.a:.:.. 
. -,-;_ ·,.:¡.\::_:o •o:c;·:-"' ~ ~·. 

·-: .. ; 

quirido gran importancia para entonces. >~'.' ,', <:. ;; 
·'..:- ~~.:f,~;;~:¿¡, . ~.;,.:: /;· " 

En 19 33, el rector Medellín Os tos afirma que esta escuel~~,~¡;,;t~J~~~~i,~;~ ',' 

finici6n la encargada de realizar el supremo anhelo de uni:f'icadcSri;~~e"~'P,é!L 
~/ ('" ~-''''. .<. ... 

swniento de nuestra universidad". En 1934 se integran la Facultad' de':,I~ilcr 

sof'Ía y Bellas Artes, procla.mándo,se estas escuelas en: de Jnlosofí~··f:te''..: ',, 

tras, de Arquitectura, de Artes Plásticas y Superior de Música. Sin-·~~_:-,:;' 
·-'-"•_ · .. , ·. 

bargo, en 1936 vuelven a separarse, y la nuestra toma el nombre de Fi'l~~·b~' 

fía y Estudios Superiores, que mantiene hasta 1938, cuando retoma -la d~si.s; 

nación de Facultad de Filosofía y Letras. 

Entonces se realizan algunas innovaciones al plan de estudios, y la 

especialidad en Letras se dividió en dos grandes subsecciones: de Lingüis-

tica románica y de Lingüistica indígena. La importancia otorgada a las 

lenguas indígenas es resultado de un sentimiento nacionalista. Twnbi~n se 

brinda apoyo a las Lenguas Románicas y relega a un segundo término a las 

anglosajonas. 

l.2.3 Aparición de las Carreras de Lenguas y Literaturas Modernas. 

Hacia el rinal del r~gimen Cardenista (en 1939) y a iniciativa del 

Dr. Antonio Caso, se efectGa una nueva y decisiva ref'orma: separar las 
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Ciencias de las Hwnanidades. Se organiza entonces la Fucul.tad·de Ciencias, 

y la d~ Filosof!a y Letras se reduce a cinco 'reas afines entre sí: Filoso 

f'!a, Psicolog!a, Letras, Historia y Antropolog!a. 

Letras se divide en: 

Letras 
E Lenguas y Li teraturus ClíÍsicas 

Lenguas y Literaturas Modernas 
Lengua y Literatura Castellana 

Así , las Letras Modernas aparecen en 1939, esencialmente francesas e 

inglesas, gracias a la fusión y organizaci5n de las diferentes materias 

que coní'ormaban las Letras. 

Como la Normal Superior y la Facultad de Filosof'!a y Letras preparaban 

maestros, y aún cuando habían sido separadas anteriormente, en el año de 

1943 surge un conflicto entre ellas: ambas quieren formar parte del cuerpo 

docente de segunda ensehanza. Se llega a un acuerdo en el cual se les con 

cede igualdad de derechos. Esto provoca el registro en 1944, del mayor nú 

mero de graduados en toda la historia de la Facultad. 

En 1945 se crea la carrera de Arte Dramático. Como entonces la doce!!_ 

cia se cuenta entre las principales fuentes de trabajo se imparten cursos 

en: Filosofía de la educación, Psicología de la educación, Psicología de 

la adolescencia, Formación y Evaluación de pruebas mentales, Principios 

cardinales de la t~cnica de la enseí1anza en las escuelas secundarias, His-

toria de la educaci6n, Técnica de la ensefianza de la especialidad elegida 

por el estudiante, y Sociología de la educaci6n. 

El departamento de Letras Alemanas se integra en 1955 , y el de Letras 

Italianas, en 1957. En 1967 vuelven a modificarse los planes de estudio. 

1.2.4 La Facultad de Filosof!a y Letras en las dos tíl.timas dGcadas. 

En 1972 se aprueban los m's recientes planes de estudio, con duraci6n 

de ocho semestres como m!nimo y diez como máximo. Los colegios que sufren 

estas reformas son Geografía y Letras; en ~ste tíl.timo, la reforma compren-
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de los plunes de Letras Hispánicas, Alemanas, Fru.ncesus, Italiunas ~ Ingle-

sas, Cl~sicus y de Literatura Dramática y Teatro. En febrero ue 1973, el 

colegio de Psicología queda constituido como Facultad de Psicologín. En 

abril de 1974 se acuerda la divisi6n del Colegio de Letras en dos coorciin,!.!:. 
; >·'.'' '·; . 

cienes: la de Letras Hisplínicas y Clásicas, y lude Letras Mode'i-nas ;,,r~ª"" 

tro. 

A partir ele enero de 1975 desaparece la Licenciatura en A~·C!h'ivoiog:Lh 
" ' 

y se establece la maestría correspondiente a nivel de post-grado. Se crea 

entonces ln. secretar!a de extensiéin acadl!mica. A partir de marzo de 19.70 

se establece y organiza l.a divisiéin de Estudios Superiores. COIL una estrU.s, 

tura académica administrativa separada de la licenciatura. Se construyen 

dos nuevas alas y se organiza el servicio social. 

Actualmente la Facul.tad de Filosofía y Letras ofrece las siguientes 

carreras: Filosofía, Letras HispfÚlicas, Letras Clásicas, Letras Modernas 

( f'rancesas, alemanas, inglesas e i talio.nas l • BibliotecologS:u, Geugrai':la, 

Pedagogía y Estudios Latinoamericanos. Sus objetivos generales son: 

Impartir dentro de los marcos de las diversas corrientes del pensa-

miento, la ensehanza de la FilosofS'.a, l.a Historia, las Letras, la 

Pedagogía, los Estudios Latinoamericanos, la GeografS'.a y la Biblia-

tecolog!a, tanto a nivel licenciatura como de post-grado. 

Formar, en estas disciplinas, proresores de enseñanza media supe-

rior, lo mismo que profesionales de alto nivel académico. 

Impul.sar la investigaciéin en las distintas áreas cul.tivadas en la 

Facultad, particularmente en los niveles de.maestría y doctorado. 

Difundir los resultados del trabajo acad~mico de los miembros de la 

Facul.tad mediante publicaciones, ciclos de conrerencias, cursos y 

cursillos extracurriculares, congresos, etc. 

Extender, a través del sistema de Universidad Abierta, los conoci-

mientas humanísticos. 
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l.2.5 Objetivos de la Facultad de Filo::iofía y Letrus. 

La Facu1tad de Filosofía y Letras, a través de estos objetivos, prod~ 

ce en nuestra mente la sensación de que la vida no tiene ni podría tener 

sentido sin e.l conjunto de ideas universales que se inculcan en sus au1as 

y que el hombre de nuestro tiempo se ha empeiiado en despreciar; también 

nos hace reflexionar aún sobre los actos m~s intrascendentes de nuestra vi_ 

da, nos enfrentamos a esas ideus universales o valores que nos negamos a. 

aceptar por tratarse de valores Estéticos y pictóricos que vuelven amena., 

agrada.ble y digna. de ser vivida la existencia. diaria. 

1.2.6 Importancia. de las Humanidades. 

La necesidad de las Humanidades radica entonces en dar sentido y valor 

a la vida misma, al mostrarnos nuestra calidad verdadera.mente humana., como 

lo revela. el Dr. Leopoldo Ba.eza y Aceves: 

A la Facultad de Filosof'!a y Letras se puede ir .•• No 
cierta.mente para graduarse de "filósofo", de "histo
riador" o de "geógrafo"• porque todo ello -verdaderas 
posturas frente a la vida.-, depende más 'de los valo
res y las calidades que se llevan dentro, que los es
tudios universitarios. A la Facultad de Filosofía y 
Letras se va para estar en conta~to con un cúmulo de 
valores que parecen no tener ya cabida en nuestro si 
glo; para conocer, sentir y vivir los valores verda::
deros como la. verdad, la belleza y el bien, entonan, 
elevan y dignifican la. existencia de los hombres.(12) 

Asimismo, las ca.ra.cter!sticas y orgullo de la Fa.culta.u se describen 

en la. siguiente idea de la maestra. Beatriz Ruiz Gaytán: 

(12) 

Filosofía y Letras ha sido fecunda, en ella han sido 
engendrados importantes centros de estudio del país: 
la Normal Superior y la Facultad de Ciencias. De 
sus aulas han salido, además, agrupaciones cultura
les, núcleos de estudiosos que imprimen movimiento a 
la vida intelectual de la nación; recuerdo, entre Q. 
tras: La Asociaci6n de Universitarios Mexicanos, una 
de las organizaciones más serias y respetables de A
m€rica; el Círculo de .Amigos de la Filosofía Crítica, 
establecido en 1937 por el profesor Francisco Larra-

Leopoldo Ba.eza y Aceves, "La profesi5n de maestro en las distintas 
especialidades que se estudian en la Facu1tad de Filosof'!a Y Letras", 
México, UNAM, pp. 14 y 15. 



yo¡ l.a Mesa Redonda de Fil.osor5'.a, formada hacia 191i'.3 
por un grupo de estudiantes; el. Centro de Estudios 
Filos6:ficos, creudo tambi~n en 1945 a iniciutlvu del 
profesor Garc!a Maynes, y que es, sin duda, el grupo 
eme.nado de la Facultad que más auge ha alcanzado.(13) 
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A l.o exaltado por la. maestra Ruiz podría.mas añadir el orgull.o de un 

Cen·tro de estudios, como l.o es la 1''acul. tad, así'. como el aprender y la COI!.. 

tí'.nuu dedicaci6n de las 'Autoridades y alumnos que acuden a lu Facultad en 

busca de una superaci6n personal, lo mismo que para mantener la tradici6n 

hwnanS:stica que por a11os ha caracterizado a la Universidad, formada a ba-

se de arduas tareas por hombres que, como .Justo Sierra y Antonio Caso 1 e!!. 

tre otros , han sabido luchar y encausar el verdadero camino de l.as Ilumani_ 

dudes en México y en la Universidad Nacional. Autónoma de México. Es un 

orgullo también que la Facultad de Filosofía y Letras atesore el mayor n~ 

mero de carreras en sus diferentes nivel.es. Su lema es, y seguirá siendo: 

"Por la investigaci6n y la ciencia al amor y al servicio universales". 

(13) Beatriz Ruiz Gayt~n, op. cit., p. 85. 
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1.3 Desarr0llo Hist6rico de la Carrera de Letras Modernas Inglei:;as. 

En estu secci6n se pretende describir el desarrollo hist6rico de la 

Currera de Lengua y Literatura Inglesas. Para ello, el estudio se basa en 

dos grandes momentos de esta licenciatura: a) su creación, en 1939; y 

b) el año de 1972, fecha en que se pl.antean los cambios mús trascendenta

les que se presentan desde sus inicios. También ¿e incluyen todos los C8:!!!_ 

bios decisivos para el desenvolvimiento de la misma. 

Como hemos visto, las letras y las lenguas vivas han estado presentes 

en la historia de la Universidad, aún cuando no en su clasificación actual, 

y lo mismo sucede con la Escuela de Altos Estudios. Sin embargo, debe to

marse en cuenta que la ley constitutiva de dicha Escuela ofrec!a la oport~ 

nidad para establecer cursos libres, relativos a materias filos6ficas y l_i 

terarias, por lo que las puertas se abren a nuevos estudios. El licencia

do Antonio Caso propone el establecimiento de un curso libre de "introduc

ci!Sn a los estudios filos6ficos", en el cual se muestra la flexibilidad de 

la creaci6n de materias. El. director de la escuela de Filosofía y Letras, 

el filósofo don Porfirio Parra, acepta el establecimiento de esta nueva c! 

tedra y, un poco más tarde, de la Lengua y la Literatura Inglesas, a cargo 

del profesor don Joaquín Palomo Rinc6n, en 1939. 

Mucho antes se organiza el conjunto de estudios literarios, debido al 

empeño de don Ezequiel A. Ch~vez, quien abnegadamente continua con una o

bra cultural, sin ver remunerados econ6micamente sus esfuerzos durante al

gún tiempo, ya que el subsidio económico a la Facultad de Filoso1'Ía y Le

tras se suspende el 23 de diciembre de 1924. Así, la facultad trabaja co

mo instituci6n libre de enseñanza del lo. de enero al 31 de diciembre de 

1925. 

La carrera de Letras Modernas Inglesas nace en un momento de reestrus_ 

turaci6n para la Facultad de Fil.osof!a y Letras, al realizarse una serie 

de cambios basados en el hecho de que la facultad se encuentra en una si-
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tuaci6n desfavorable, pues los estudiantes dit'5'.ci.l1nente conciben que se 

pueda existir (Úi.icwnente de la investigación filosót'ica o hist6rica; debi-

do a ello, Antonio Caso proclama: 

No, la Universidad Nacional no puede ser sectaria, ni 
pregonar en sus aulas el escamoteo de la Filosofía •.• 
es :fundwnentalmente preciso abrir de par en par las 
puertas de la escuela a todas las escuelas y a los 
sistemas todos, ensefiados rigurosamente conl'orme a 
criterios cientí:ficos. (14) 

1.3.l Origen de las Letras Modernas Inglesas. 

En 1938, Antonio Caso, Ezequiel A. Chavez y dos J6venes maestros:Ael 

Lic. Eduardo García Maynes y el Dr. Francisco Arroyo, se dedican u:-~~ttd:Í.ii:r 
el problema y plantean sus conclusiones a las autoridades unive-rsftariii.if;,; 

La principal dedicación, al menos la que puede pre
sentar ventajas económicas a los alumnos de la f'a
cultad, es la práctica de la ensefianza de los cono
cimientos recibidos en nuestras aulas ••• resolvimos 
reducir a lo estrictamente indispensable el curri
culum de los estudios pedagógicos para poder exigi.!:_ 
los uni.t'ormemente a todos nuestros estudiantes, de 
modo que ta.les estudios puedan emprenderse concomi
tantemente con los otros a los que los llama su vo
cación. ( 15) 

Por otro lado, por acuerdo del H. Consejo Universitario, y a promo-

ci6n de Don Antonio Caso, las secciones que no pertenecen al campo human!~ 

tico se separan de Filosofía y Letras en 1939, con lo cual se logra una 

nueva producción de planes de estudio y la reorganización de carreras, ade 

más de que se añaden algunas nuevas como las Letras Modernas. 

Por ende, el nacimiento de las Letras Modernas se debe a tres person~ 

lidades: D. Joaquín Palomo Rincón, quien las inicia; el Dr. Ezequiel A. 

Chávez, que organiza los estudios literarios. y don Antonio Caso, quien 

promueve su creación ante el Consejo Universitario. El 28 de noviembre de 

1938, el Consejo designa a wia comisión para estudiar los planes de estu-

(14) Antonio Caso, ~. M6xico, UNAM, p. 8. 

(15) Beatriz Ruiz Gayt5n, o_p. cit., p. 81. 
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dio de la Facu.ltad de Filosoría y Letras, el cual se uprueba uin discusi6n 

el 16 de enero de 1939. Los siguientes extractos pertenecen o.l proyecto de 

pla.n de estudios introducido por el Dr. Antonio Caso: 



Asunte: Prcye::to d~ Flan de ~stu1ios. 

Sr. Lic. Mario de la Cueva, 
Cecretnrio· G?'1l.. de la tr.11'1·1. 
Presente: 

Fa~ult!l1 de Filo•ocra y Le
tras y Estudio• Superi~res. 
Eitp. 70/201.31 (062)/-l 

,llÚDI. 467 

Tenel!IOS la honra de pr,1sentar 11 la consideraci6n de ust~d para que se 
sirva ha::'!r!.O' ::unJ•!'-'r al C. ? . .,ot.>r d" la Uuiversida•j, as! coco ti H. C.:>nse 
Jo Universit~rio, el proyec~~ ~el plnn de estudios de l~ Fa~ultad de Filo"'.: 
aot!a y Letras de l:> l~niv"rsiJ:.d fluciona.l. Aut<'Ínoma de l·léJ!:iCo. 

I. Las b~Gcs qu" se han ~:>mndo ei1 cuenta para la rei!lcci.Sn c.I" este 
plnn de estudio", t'>1t!ron co:is·ut<J.d'.ls con distinto!! catedr!Íticos de cada u
n!l de las s"ccion"S en que se reparten los estudioa de Filosof!a, Historia 
y Letras. 

II. Los cursoc semestral.e!! s" han ordena~o como regla de loa estudios 
de la facultad, con el fin de ~ue los nlwnnos pr"senten, en "l t'rmino d" 
cada &110, dos pruebas capaces de demostrar su apl.icaci6n.-y su aprovecha
mi"nto. 

VII. El estudio nec"sario de la lengua moderna, para la inteligencia 
de los problemas filos6ficos, lingüísticos, hist6ricos y literarios, ha mg, 
vido a los miembros de la Comisi6n a exigirlos. en la proporci6n m's equi
tativa y menos penosa para l.os alumnos de la Facul.tad. Las 1enguas moder
nas se han menester tanto para los que estudian 1enguas Cl,sicas como pBra 
l.os que se dedican a la Fi1olc~ía moderna. Por lo que mira a las lengu~s, 
hubo q¡¡e incl.uirs" el curso de Slínscri to en el currículum d" les estudios · 
cllsicoa y se exige el conocimiento de1 1at!n y de1 griego a todos loa hu
m9.flistas de la Facultad. ya fuere en ·e1 ramo de Filoaor!a o en "J. ele los 
estudios l.ingüísticos o hist6ricos. 

VIII. Como la principal dedicaci6n, al menos 1a que pu"de present~r 
ventajas econ6micas a los al.ucnos de la Facultad. es la prlctica de la en
aeftan~a de los conocimientos recibidos.en nuestras aulas, r"solvimos los 
miembros de l:i c·omisi6n • reducir a· lo estrictamente indispensable "l curri 
cui'um d" los estudios pedagógicos, p~ra poder.exigirl.os uniformemente~ t~ 
dos nuestros estudiantes, de modo q•1e tales estudios puedan emprenderse, 
concom1tantemente. con los otros a que los llam" su distinta vocaci6n. 

IX. Pero como les estudios r"lativos a la ciencia de 1a Educaci6n, de 
acu"rdo con 1as investigaciones de1 presente, necesitan de un centro de e~ 
perim~ntaci6n adecuado a sus rin"s• se proy"cta decl.arar que. tanto la Es
cuela 'reparatoria, como la de iniciaci6n universitaria. hnbrí"" de s"r 
los centros antedichcs, en que los al.umnos de la Facultad dé Filosot!a 
practiquen las enseftanzas respectivas de sus maestros. Sin esta oportuni
dad, que respetuosrunente recle:r.amos de las autoridades universitarias, los 
estudios pedag6gicos que se i~parten en la Facultad no tend~Í&.11 el. car,c-. 
ter de disciplinas verdad"rn:nent" científicas. 

Al decir a usted lo anterior, aeftor S"cr"tario. tenemos la •atiarac
ci6n de reiterarl.e nuestra mSs al.ta y distinguida consideraci6n. 

"Por mi raza hablarll el. esp!ritu" 
Hl!ixico, D.F., s. lli de noviembre de 1?38. 

Dr. Antonio Caso 

T. 740 

Dr. Ezequiel A. Cb've~ 

Dr. Francisco Luna Arroyo 
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Este es el documento presentado al Consejo Universitario; en él se in 

dica claramente la necesidad de las Letras Modernas en el séptimo punto, 

el cual, traducido a otras palabras, señala que se establecen porque es n_!l 

cesario unir la lingü!stica, la historia y la literatura dentro de un mar

co socio-cultural tmico referente a un pa!s. 

l.3.1.a Condiciones para ingresar a la carrera (1938 a :¡_945). 

·Los alumnos que desean inscribirse a esta carrera son seleccionados 

con base en su capacitaci6n intelectual y moral, sin tomar en cuenta su fi 

liacH5n ideol6gica o sus creencias religiosas como obstáculos para ingre-. 

sar. En esos alios se da preferencia de ingreso a los estudiantes mexica

nos sobre los extranjeros. 

l.3.1.b Tipos de estudiantes. 

Surgen as! tres tipos de estudiantes en la carrera: "ordinarios", 111.i 

bres o especiales" y "oyentes". Los "ordinarios" son los que se inscriben 

para adquirir un grado universitario y "oyentes" los que desean asistir a 

uno o m~s cursos y no tienen derecho a t!tulo, pero pueden recibir un cer

tificado de asistencia a los.cursos respectivos. A los llamados "libres" 

o "especiales" se les permite inscribirse, sin otras prerrogativas que las 

de poder asistir a clases, figurar en la lista de sus profesores y presen

tar examen, con boleta de calificaci~n. pero sin derecho a obtener grado 

o t!tulo alguno, y sin que esta calidad de alumno implique la revalidaci6n 

de estudios anteriores. No se puede pasar al ar10 superior inmediato si no 

se han aprobado todas las materias del año anterior y, si quedan debiendo 

una o varias materias del mismo, quedan como alumnos del año inferior, 

consider!indose irregulares del año siguiente. 

1.3.l.c Continuidad de las materias. 
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No es posible inscz·ibirse en muterias seriadas o incomputibles del. .!:!:.. 

ño superior u la materia o materias que se adeuden. No se pueden presen

tar exúmenes bujo ningún concepto en materia o materias de dos u11os supe

riores_. aunque 110 estén seriadas o no sean incompatibles, si no se aprue

ban antes la materia o materias del ai'lo unterior adeudado. La inscripci6n 

al u.110 superior s6lo se otorga a los alumnos que han aprobado al menos la 

mitud más una de las materias que comprenden el ailo precedente. No se au

toriza a ningún alumno irregular a tomar mayor número de muterias que las 

correspondientes al año superior, completándose ese número entre las que.!:!:.. 

deuda y las nuevas. El alumno s6lo puede inscribirse tres veces u la mis

ma materia de la cual. no haya presentado examen o haya sido reprobado. Al 

alumno que reprueba tres veces la misma a.signatura se le cancela. la matr!

culu y no podrá volver a inscribirse dentro de la misma f'a.cultad. 

Los alumnos que interrumpen o abandonan sus estudios por un período 

de más de un afio y menos de tres, present~ un examen general que abarca 

todas las materias cursadas del ciclo interrumpido. Los derechos otorga

dos por la inscrlpci6n se pierden cuando el al.umno deja de concurrir duran 

te un mes a las clases correspondientes, a menos que tal.es :faltas sean Ju~ 

tlf'icadas ante el departamento escolar de la Universidad (la inscripci6n a 

la carrera era de ciento cuarenta pesos al val.or de aquella época). 

1.3.l.d Evaluaci6n y Acreditación. 

La evaluaci6n del aprovechamiento de los al.umnos se ef'ectua con base 

en la eJecuci6n de uno o varios trabajos :forzosos en cada materia, y disc.!:!_ 

si6n durante las horas de clase, de temas desarrollados en la cátedra, y 

un examen :final., oral. y escrito. Existen exámenes ordinarios, extraordin_!!: 

rios y a t!tul.o de suf'iciencia. Se establece entonces un examen profesio

nal, cuya natural.eza es determinada por la academia de Prof'esores y AJ.um

nos. Este examen se presenta al. terminar !ntegramente los estudios de la 
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carreru y se presentu Wla t~sis escrita sobre Wl tema relucionudo con la 

misma carreru, debiendo obtener el trabajo la aprobaci6n previa tlel jurado 

que se seilale para el examen prof'esional. El sustentante puede pedir la 

substitución de Ull profesor, si el jurado se hall.a integrado por tres miem 

bros , o de dos• si el nlj¡nero de prof'esores es mayor. Ge otorga lu e ali :ri

caci.Sn de "aprobado" o "reprobado" por mayoría o por unanimidad de votos, 

y el. resultado se hace constar en el a.eta respectiva. Los títulos sólo 

certificun que el estudiante ha sido u.probado en el examen correspondiente. 

Igualmente, la academia reglamenta en esta época los casos y requisi-

tos para otorgar felicitaciones, menciones honoríficas, etc. Los al.wnnos 

que reprobasen el examen profesional, sólo tendrían derecho a presentarse 

w1a segtmda vez. El segundo examen se concedería transcurridos- por lo me

nos seis meses después de e:fectuado el primero• previa presentación de una 

nueva tesis. 

1.3.l.e Requisitos para ingresar y acreditar grados. 

S6lo pueden inscribirse como alumnos numerarios o regulares los que 

exhiben el título ele bachiller, en certi:ficado que acredita haLer termina

do todos los estudios preparatorios, el título de maestro de la escuela Na 

cional de Maestros o sus equivalentes. 

Ningún alumno puede iniciar los estudios correspondientes al tercer !!!:. 

1io de cada mn.estría si antes no demuestra aptitud para traducir una de es

tas cuatro lenguas: francés• italiano• alemán o inglés para las otras ca

rreras. 

Se otorgan los grados de maestro en Letras y doctor en Letras. Para 

obtener el grado de doctor se requiere tener el de maestro y haber sido a

probado en cuatro cursos monográficos (seminarios). Para ello se exige una 

tesis. Los cursos son semestrales y no se pueden dar por terminados sin 

por lo menos treinta lecciones durante el semestre. F~ alumno s6lo puede 
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mat.ricuJ.arse en siete usi;;naturaa. 

Parn obtener el grado de maestro en Lengua y Li,tero.tura Modernas In-

glesas (lo que hoy es la licenciatura), es necesario aprobar los cursos 

correspondientes a los seis semestres. El primero y segundo semestres 

constan de cinco materias: Lat!n I, Inglés I, Curso superior ne espailol, 

Fonética del Ini;;lés e Introducción a la literatura espa.f10la¡ en el térce-

ro y cuarto semestres se imparten seis materias: Lat!n II, Inglé?s II, Gra-

míitica, Historio. del inglés, Introducción a la literatura inglesa, Liter~ 

turu moderna y Literatura Castellana medieval; a su vez, en el quinto y 

sexto semestres se estudian cinco materias; Literatura moderna, Literatu-: 
' - -~-~- ' 

ra Castellana (S:i.gloqe Oro o Moderna), Literatura mexicana, Literatura. · 

comparada e Historia de la cultura inglesa. Se exige en aquellos aftos el 

estu~io de un idioma moderno ajeno al de la especialidad, que en este caso 

es el inglés. 

Para obtener el grado de Maestro en Ciencias de la Educación, es nec~ 

sario obtener previamente el grado de Maestro en Filosofía o en Letras, en. 

tre ellos las Letras Modernas , y aprobar los cursos que el Plan de Estu-

dios seil.ala en materia de educación; por tanto, la didáctica pasa a formar 

parte importante de estoy estudios, ya que "el propÓsito de los estudios 

técnicos y el de los profesionales, es enriquecer y hacer aplicables los 

conocimientos adquiridos en los niveles de estudios •.• con el :fin de que, 

como técnico, pro:fesional, profesor o investigador pueda prestar servicios 

útil.es a la ,sociedad". (16) 

1.3.2 Desarrollo de la carrera en las siguientes d~cadas (1945 en adelante). 

Fara 1945 siguen vigentes las mismas reglas y organización, excepto 

porque se a.naden cuatro materias optativas al plan de estudios. La lengua 

{16) Reglamentos Escolares de la UNAM, M~xico, UNA?~, p. 15. 
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extranjera~ el ingl~s sigue teniendo la importancia que en Wl principio se 

di6 a las lenguas clásicas y a las lenguas ind!genas, por constituir los 

cimientos de la enseñanza de idiomas en la Universidad. Para tener dere

cho a grado en 1954 se exige que el alumno haya cursado las materias peda

gógicas siguientes: 1) Conocimiento y Educación de los adolescentes (dos 

semestres); 2) Orientación Profesional y Psicot~cnica Pedagógica (dos se

mestres); 3) Didáctica General (dos semestres); 4) Ciencias de la educa

ci6n (un semestre). Solamente los alumnos que desean dedicarse a la inves 

tigaci6n pueden sustituir esta materia por algunas otras que designa el 

Consejo Ténico de cada departamento. Como la enseñanza de los conocimien

tos adquiridos se consideraba primordial, se exigió una práctica docente 

de por lo menos Wl afb en algWla secundaria, preparatoria o facultativa y 

en alguna de las materias comprendida en el plan de estudios. 

Para 1964, la carrera toma el nombre de Lengua y Literatura Inglesas 

y Norteamericanas, al modificarse el progr~a de estudios; \IDO de estos 

cambios consistió en agregar la materia de Literatura Norteamericana, a lo 

cual se debió la nueva designación de la carrera. 

Desde la fWldación de la Facultad se ofrecen los grados de maestría y 

doctorado. En 1968 se crea la licenciatura, cuyo objetivo es preparar prg_ 

fesores para la enseñanza media y superior y capacitar a los alumnos para 

el ejercicio profesional o continuar sus estudios superiores de maestría o 

doctorado. Por tanto, en 1968 se adopta el título de Licenciatura en Len

gua y Literatura Inglesa. 

En 1972 la carrera se incluye en el Sistema de Universidad abierta. 

En este mismo apo, la carrera sufre grandes cambios en su plan de estudios: 

se í'lexibili za la seriación de materias, para que las alteraciones a su s~ 

cuencia se realicen cuando la preparación y los intereses del estudiante .!:. 

sí lo requieran, pero debe pedirse el consejo del asesor. Sin embargo, la 

materia de Ingll!!s debía tomarse seriada. El propÓsfto de la carrera era 
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principalmente la. ensei\an:o:a de la literatura y la lengua, ademtís de la 

traducci6n, redacción y corrección de estilo o la creación literaria.. El 

servicio social debía llevarse a cabo en no menos de cuatro meses, ni más 

de un ai•o, con un mínimo total de doscientas cuarenta horas. 

l .3.3 El plan de estudios actual. 

En ese mismo año ae aprueba el más reciente plan de estudios para la 

carrera de Letras Modernas Inglesas o Licen~iatura en Lengua y Litera.tura 

Inglesa. Comprende ocho semestres de estudio, con un total de trescientos 

dos cr€ditos, a un promedio de seis materias por semestre. 

Al iniciarse el año lectivo de 1974 se conviene en formar una coordi

nación de Letras Modernas y Arte dramático, separada de la de Letras His

pánicas, dado el crecido número de estudiantes y maestros que acuden a e.2. 

tos cinco departamentos. Los departamentos de Letras modernas se coordi

nan internamente para evitar la exagerada ~uplicidad de materias, en mu

chos casos en grupos muy pequeños de estudiantes, y sin programas correl!!: 

cionudos. 

As!, se integran l.os cuatro departamentos y se establecen materias C,2 

munes a todas l.as carreras, con excepción de los cursos de Lengua y Liter~ 

tura extranjeras. Esto no indica planes fundamentales en l.os pl.anes de e.2. 

tudio, sino en su distribución y en el enfoque acad~mico que se da al.os 

cursos. 

Considerando el estudio de la lengua y l.a literatura inglesa como co-

1 umna vertebral de la carrera, se propone dar opci6n para que a partir del. 

tercer ai'io, l.os estudiantes se especial.icen en el. campo de l.a investiga

ción l.ingü!stica y l.iteraria; en la de la didáctica de la lengua y la li

teratura o en la rama de la traducción; en estas dos Gltimas especialida

des se otorga diploma especial al término de la carrera. Se establece el 

número de créditos, que es de doscientos setenta y dos, más quince otorga-
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do1:1 por el trabajo escrito !'inal y quince por el examen general, o treinta 

por una tesis de investigación. 

Los dos primeros al'ios de la carrera son comunes paru los cuatro depa..!'.. 

twnento1:1 de Lenguas Modernaio;, con lo que f3e da oportunidad a los alumnos 

que· desean especializarse no sólo en esta lenguaa sino en dos. 

El plan de estudios se crea en la previsión de la bolsa de trabajo, 

como son la ensei'ianza media y superior (para la especialidad de didáctica), 

y las editoriales (para la especialidad de traducción), o bien en la crea-

ción literaria (para la especialidad de crftica literaria). 

El plan de estudios se divide en cinco áreas, las cuales se presentan 

a continuación con el número de cr~ditos y el porcentaje que cada una re-

presenta dentro del plan de estudios general. 

AR E A % CREDITOS 

Lengua (inglés) 23 60 

Materias Básicas (comunes para los 
cuatro departamentos) 19 52 

Académicas por departamento 25 68 
(literatura y lingüística) 

Especialización (una a escoger) 18 48 
a. Traducción. 
b. Didáctica. 
c. Investigación literaria 

Optativas 15 44 

T O T A L 100% 272 

más TESIS 30 

TESINA (Ensayo) l5 
Examen General 15 

----
302 

A continuación se incluye en la Tabla 1 el plan de estudios más recien 

te para aclarar los datos anteriores. 

La seriación que se recomienda es la propuesta en el plan de estudios. 



.AijOS ESCOLARES PRIMEh AÑO ~:r::c:.::mo J...;:c TERSE~. ¡_~¡o Cü.?3TO ¡._:~e CREDI rros 
SEMESTRES LECTIVOS lo. 2o. 3o. 4o. 5o. 60. 7c. 80. núr: .. % 

A R E A s : 
PREFACIJL t>ATIVO I :J 

!: I) 

l. LENGUA EXTRANJE:RA J.>engua I Lengua IJ t...enP,:uarIJ i....encua T .. ILengu& .. 
~~ng,.la v: 60 23 - ' 

2. MA'l'ERIAS BASICAS COMUNES l\n.Tex. I An.Tex. !:J •nv.f4t.Irnv.Lit.I' 
Corr. I Corr. I! 

l:ult.Euro Cult .Eur~ 
lJea I - pea. II 

"'iv r..~. T Civ.G~.11 52 19 

3. ACADEMT CAE 2 POR AREA DE u...it. I-l Lit. I-2 ILit.III-l ~i t.. III-2 .Z..it. V-1 J.>it. 'l-2 
LI'rERATURA EXTHlu'lJEF .A 

Lit .rv:...1 ILit.'/I-1 u...it..II-1 Li"'=. .II-2 1.;it. I"l-2 ,._.it. VI-2 

4. ESPECIALIZACION: i!..ing. I Ling. :I ILit.VII-1 '°'h.. VII-2 68 25 
A.- TRADUCCION ITra::.. I l:frad. II rrrad. I-:"T ?rad. IV 48 18 

6 

E.- DIDACTICA IDid. I Did. II IDid. III DiG.. I"'l 48 18 
15 

c.- INVES'.l"IGACION LITERARIA ITeorías I Teor. II Estil. ! Estil. II 
y LIN3UISTICA ~em.Inv. Sec.Inv. ISec.In·;. f:;em. Inv. 

I-1 I-2 "':I-1 II-2 48 18 

5. OPTATIVAS •-:::tati·;a C¡;:tati va "Jptatin. C;ptat:. ·,¡a Sem.Opt. ~e::-..O¡;t. 

b~t&tha Optativa Sem. ·Jpt. Sem.Opt. 4'.) 15 

iHúnero de créditos por semestre 32 32 36 36 34 34 34 34 

272 10or 
Sumas parciales y total 64 lJ') 136 17J 204 238 272 

TA3LA l. PLAN LE E:"':'i..'DIJS AC'.i'UftL 
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El alumno que no desea elegir una especial.izaci6n puede computar ochenta 

y echo créditos, o sea 33% del total, en materias optativus, siempre que 

cuente con la aprobaci6n del je:fe del departamento. 

El objetivo general es asegurar el dominio de la lengua extranjera, 

en este caso del inglés, como instrumento de trabajo al. nivel requerido 

por las materias académicas y de especializaci6n. Para facilitar el inte~ 

cwnbio y la coordinaciéin de tipo esencial, requeridos en los cursos de Le!!_ 

gua, todos se imparten a la misma hora. El alumno que al ingresar no de-

mueatre conocimientos suficientes, debe cursar un año de idiomaprefacu1-

tativo, sin créditos. 

Algunas materias se imparten en espaiiol, con el propéisito :"d~ que >1os 

alwnnos perfeccionen el manejo del idioma materno. 

1.3.4 Objetivos de las Letras en la U.N.A.M. 

Los objetivos del Colegio de Letras, en los cuales se hal.lan conteni-

das las Letras Modernas Inglesas, son: 

1.- Formar pro:fesores de Lengua y Literatura para la ensehanza media 

y superior. Español, en el caso de Letras Hispánicas; Griego y 

Latín, en el de ias Cl~sicas; Inglés, Francés, Italiano y Alemfui, 

en el de las Modernas. 

2.- Obtener el grado de Licenciatura requerido para el ingreso a Estu 

dios superiores (Maestría y Doctorado). 

3. - InicirE" la preparaciéin de investigadores que se ocupen clel estudio 

de la lengua y la literatura en sus múltiples variantes y aspee-

tos. 

4.- Proporcionar la preparaciéin m!nima para los cr!ticos profesiona

les, en lo referente a la comprensiéin y val.oraci6n de los textos 

escritos. 

5.- Fundamentar el uso art!stico del lenguaje y complementar la crea-
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ci6n literaria en sus aspectos te6ricos y técnicos. 

6.- Preparar traductores, sobre todo en el caso de Letras Clásicas y 

Modernas. 

7.- Formar profesionales en el arte de la representaci6n y en la his

toria del teatro, en el caso de arte dramático. 

8.- Ofrecer una preparaci6n adecuada para desempeftar diversas activi

dades colaterales a la lengua y a la literatura: correcci6n y as~ 

sor!a en empresas editoriales, periodismo y difusi6n cultural; 

virtualmente, guiones para cine, radio y te1evisi6n, etc. 

1.3.5 Bases de la Carrera de Letras Modernas Inglesas. 

As!, el Licenciado en Letras Modernas Inglesas estudia la lengua, la 

cultura y la literatura Inglesa y Norteamericana. Es necesario el conoci

miento previo del idioma inglés como una herramienta indispensable para la 

constUnaci6n de una buena carrera, con un nivel paralelo a tres años de es

tudio en el ciclo de la preparatoria. Letras Modernas Inglesas es una ca

rrera de Lengua y Literatura (cabe hacer notar la diferencia de la Carrera 

de Enseftanza de Inglés, cuya funci6n es la labor docente s6lo del idioma). 

La lengua es el medio para comprender los textos en el idioma original, ~ 

s! como para escribir los ensayos en dicho idioma. Es importante observar 

que ésta no es una licenciatura para aprender idiomas, sino para estudiar 

la lengua y la literatura con la mayor profundidad posible. 

La carrera se basa en el estudio de la Literatura Inglesa. Durante 

seis semestres se intenta estudiar los principa.les periodos literarios, 

desde la Edad Media hasta nuestros d!as. 

Dentro de la Universidad Nacional Aut6noma de México, la carrera de 

Letras Modernas Inglesas se encuentra solamente en la Facultad de Filoso

r!a y Letras, localizada en Ciudad Universitaria, cuyas puertas están a

biertas a los seguidores del camino human!stico en el idioma inglés. 



CAPITULO II 

l-IBJORAMIENTO CONTINUO DEL CURRICULO 

2.l El currículo. 

2.1.l Evoluci5n del curr!culo. 

Todo lo que existe presenta tendencias evolutivas; nuestro mundo mat~ 

rial e intelectual tiende al desarrollo, a los cambios y a lu transforma-

ci5n ordenada y secuencial. En otras palabras, el crecimiento y el desa-

rrollo son graduales y continuos, y las etapas evolutivas ocurren en una 

secuencia ordenada hasta alcanzar la madurez. Esto se traduce en tres i-

deas básicas: 

r--------~-----~--------_-_-_---------.----~ SIGUEN UNA SECUENCIA 
CARACTERISTlCAS DE TODO 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO VAN DESDE LO MENOS HASTA LO MAS MADURO 

"----------~~---SON CICLICOS 

Por ende, la necesidad de cambiar y reformar el currículo ha caracte-

rizado su propio crecimiento y desarrollo;·adem6.s, ha surgido la necesidad 

de un "an'1.isis continuo del currícul.o", dedicado a vigilar y analizar el 

desarrollo y los cambios que necesita. Este desarrollo sigue una l~nea o 

secuencia con el prop5sito de alcanzar la madurez, y, ante este afán de a~ 

canzar el plano ideal, se repite una y otra vez en un ciclo de continuo me 

joramiento. 

Por otro l.ado, se han producido cambios en las t~cnicas y estudios 

del an'1.isis curricular; en el pasado las escuelas particulares tomaron la 

iniciativa en cuanto a los cambios y experimentaron nuevos curr!culos, pe-

ro algunos no llevaron el an'1.isis curricular continuo, por lo que no se~ 

daptaron a su realidad social y cultural. Tambi~n han surgido teorías so-

bre el anltl.isis curricular para su mejoramiento continuo; empero, muchas 

no se han ll.evado a la pr~ctica, afln cuando se han dado nuevas direcciones 

a la orientaci5n de los esfuerzos de los planificadores del currículo y 
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las escuelas e institutos educativos se han mostrado accesibles a la apli-

cación U.e nuevos planes, lo cual .facilita el mejora.miento y la superación 

du tales instituciones. 

El proceso evolutivo del currículo constituye un campo de investiga-

cióh muy reciente; se le consideraba como el programa de estudios y demás 

material escrito sobre la guía de la institución educativa; tal.es progra-

mas eran elaborados por los maestros y su anltlisis se veía como una simple 

revisión del progriuna de estudios• que comprendS'.a la inclusión o supresión 

de materias, así como la creaci!Sn de nuevos cursos; se desconocía el "unl3.-

lisis curricular". 

El an!il.isis curricular, propiamente dicho, nace ante la necesidad de 

considerar el desarrollo del currículo como un proceso evolutivo q_ue,busca 

su crecimiento, mejora y madurez. 

María Isabel Gal!Ín Giral y Dora Elena Marín (l) afirman que el cu-

rrículc:i puede dividirse en tres aspectos: a) oculto, b) formal., y c) vívi-

do. 

a) El a~pecto oculto se forma con los elementos ideológicos expl!ci-

tos. 

b) El formal. lo constituye la determinación y organización explícita 

de contenidos, objetivos,_etc., dirigidos a 1.llla pr!Íctica profesio-

nal acorde con su Justificaci!Sn social.. 

c) El aspecto vívido o real. es la cotidianeidad educativa del pl.an de 

estudios con todas las instancias que intervienen, como son la ad-

ministrativa, la docente, la escolar, la institucional., etc. 

Esta división permite el an!il.isis curricular, ya que el currículo pu!:_ 

de anal.izarse en sus tres facetas. Por otra parte, se puede reducir asó-

(1) Cf. Ma. Isabel. Gal!Ín Giral y Dora El.ena Mar!n M~ndez. "Marco Teórico 
para el·eatudio del rendimiento escolar. Evaluación del. curr!culum" 
en Perfiles Equcativos No. 27-28 



lo dos: 

ANALISL' 
CURRICULAf; 

l.NTERNO 

EXTERNO 
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A) En el aspecto oculto se analizan los ele
mentos ideológicos explícitos. 

B) El análisis del aspecto formal es el estu 
dio detallado de los contenidos, ohjeti-
vos, etc. 

e) El aspecto vívido o real es la práctica 
del currículo en su vida diaria; adminis 
t.rativa, docente, escolar, institucional, 
relación con los alumnos, etc. En otras 
palabras, el análisis se lleva dentro del 
trabajo de campo; entrevistas, estadísti
cas, etc. 

El an!í.lisis curricular sirve también como una estrategia de investi~ 

ción que permite conocer las características y calidad del proceso académi_ 

co, a::>Í como las determinantes en su rendimiento. A través de este anili-

sis se busca lll1a formulación de juicios cualitativos sobre el valor del C_!! 

rrículo de una institución educativa a fin de efectuar, en caso necesario, 

las mo~ificaciones pertinentes para su mejoramiento. 

En este capítulo se estudian desde el punto de vista teórico, las ba-

ses que se consideran para mejorar el currículo por medio del "anlílisis CJ! 

rricular interno". En segundo lugar, se enfat.iza la importancia de un an,! 

lisis curricular continuo que muestre 1a supe~ación del mismo a través de 

cambios positivos. 

En primer lugar se estudian los aspectos generales del mejoramiento 

del currículo, a saber: razón para llevarlo a cabo a través del anilisis 

curricular, personal a cargo, frecuencia y lugar donde se lleva a cabo. En 

segundo 1ugar, se plantean los aspectos teóricos del an!U.isis curricu1ar 

interno, que incluyen la delimitación de los elementos curriculares en es-

tudio, e1 anilisis de las necesidades y objetivos, lo mismo que el an!U.i-

sis del contenido en relación con los objetivos. 

Este capítulo constituye la base teórica del Capítulo III, donde se 

ponen en practica los conceptos que aquí se presentan sobre algunos planes 
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de estudios de J.a Licenciatura en Lengua. y Litera.turu Modernas (Letras In

glesas); por ello, la atenci6n se centrará primordialmente en el nivel su

perior universitario, en el cual se da una profesión al estudiante. 

2.1.2 Definición de curr!culo. 

La de1'inici6n del estudio del currículo muestra. su evoluci6n; -En un 

principio se tomaba como la lista de materias y cursos que inclu!an un pr~ 

grama sobre el contenido de cada materia; con el .tiempo oe le di6 míÍ:_;. im

portancia al currículo en sí y se deslind6 su conformaci6n. Esto explica 

las diversas definiciones de currS:culo: "plan de estudios", "curriculüm" y 

recientes pablicaciones sobre el aniil.isis curricular de la U.N .A.M., '_'cu

rrículo". El análisis aparece denominado como evaluaci6n; empero, en este 

caso particular, es preferible eliminar este t~rmino para evitur la posi

ble confusión con los m~todos evaluativos que dan un signo cuali ta ti vo·, l~ 

tra o níimero. A continuación se presentan varias definiciones del curr!cu 

lo: 



JU es.fuerzo total de ln escuela para lograr los resultados 
deseados en situaciones escolares y extraescolares. 

Saylor y Alexander (1954). 

llnn ncr.uenc.i.n clt> expcrir.ncia11 posibles instituidas en la e!_ 
cuela con el prop6sito de disciplinar la nií'lez y la juven-
tud enseii!indoles a pensnr y a actuar en grupos. 

B. Smith, Stanley y Shores (1957). 

Que el currículum consiste de contenido, materiales de en se 
ñnnzn y un propósito, puede ser en su rormo. mús amplia una-
def"inici6n su.ficientemcnte bueno. para inicinr. I.,n interne-
ci6n de estas tres dimensiones rormn el currículum. 

Philip Taylor. 

La expresi6n .formal y escrita del campo de contenido y el 
tipo de comportruniento que debe dominar al pro f"esionista; - el instrumento mediante el cual la instituci6n de.fine el ti_ 
po y 1 a organiznci6n de los estudios que deben realizar los 
nlumnos de e nda F'ac ul t ad o Escuela para dominar una pro.fe-
si6n. 

Gonzál.ez Casanova (1974). 
cu1m1cu1.o 

Es una serie estructurada de resultados esperados (deseados) 
de !'l.prendizaje, que prescribe (o al mfi!nos anticipa.) los re-
sulta.dos de la enseñanza y nos establece los medios, o sea, 
las actividades, los materiales, o aún el contenido de ens~ -- iíanza que se empleará para lograrlos. Al especi.ficar los 
resultados esperados, el currículo está relaciona.do con los 
f'ines • pero al nivel de productos alcanzables de aprendiza-
je. En otras palabras: el currículo indica que es lo que 
será aprendido, ... deberá aprenderse. no por que 

Johnson ( 1978). 

Aquella instancia educativa que tiene como f'inalidad explí-
cita organizar el conocimiento disciplinario ref'erido a la 
práctica pro.fesional respectiva. Implícitamente• la selec-
ci6n de ciertos contenidos, la ausencia de otros, la .forma 
de vincular unos contenidos con otros, la dosi.ficaci6n del 
conocimiento, etc., reflejan la concepci6n de conocimiento, 
de sociedad, de cultura que se tiene, así como la opci6n de 
la práctica prof'esional elegida. 

Galán Giral y Marín Mi!ndez ( 1985). 
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Lu. definici!Sn de Saylor y Alexander es simple y se resume en un es-

fuerzo escolar, pero a la vez aporta .la existencia de objetivos en <~l cu-

rd'.culo ("resultados deseados"). En aquella de B. Smith, Lltanley y LH10res, 

el sentido del currículo se distorsiona: se centra en la educaci6n básica 

y media superior; en otras pal.abras, primaria, secundaria y prepuratoria; 

además s6lo se basu en las experiencias, lo que signiricu que no se apor-

tan cambios, sino que se basa en lo conocido. Algún tiempo despué!s Philip 

Taylor define ya el currículo como la uni6n t:e tres elementos: objetivos, 

contenido y materiales. La delimitaci6n del currículo se va enriqueciendo 

con los estudios que se realizan sobre el mismo. 
--- --- "---' ,,. -

Recientemente, González Casanova afirma que los conociU1ie;;tbs adqí.liri_ 

dos forman el contenido del currículo y estos contenidos escritos se de:fi-

nen y organizan como instrumentos para lograr los objetivos. Casanova in-

terpreta el currículo como objetivo :formal. y escrito que incluye los obje-

tivos a largo plazo, un contenido que debe llevar un orden uc acuerdo a su 

orgunizaci6n. A su vez, Johnson delimita claramente los objetivos y cont~ 

nidos; describe primeramente los objetivos y basa su definici6n en uni6n 

de objetivos y medios para alcanzar los :fines. La de:finici6n de Galán Gi-

ral y Marín Méndez contempla los contenidos del estudio, que a fin de cue!!.. 

tas :forman el currículo, alrededor del cual giran los elementos externos 

que reflejan los conocimientos adquiridos, así como la influenciu y parti-

cipaci6n de la sociedad en un cierto campo de estudios. 

Estas definiciones reflejan la bGsqueda gradual de un progreso en la 

educaci6n, ya que, cuanto más recientes, m's completas, lo que demuestra 

una evolución en la investigaci6n y diseño del currículo. 

El currículo constituye un trazo te6rico del contenido, justifica la 

necesidad de su existencia y guía a los educadores y educandos paru que con 

estos contenidos logren los objetivos señalados por las necesidades. Así: 

todo currículo consta de cuatro partes: 
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a) Justificaci6n (necesidades). 

b) Objetivos. 

c) Contenido. 

d) Mejoramiento continuo. 

El. curr!l!ulo hace saber al maestro y al. alwnno la justiricación de los 

estudios con base en ciertas necesidades que es necesario satisfacer; as! 

se indica al. alumno el camino hacia su papel social. Los objetivos indican 

lus expectativas y el grado que se pretende al.canzar. En cuanto a. lós con

tenidos, ~stos senalan los medios por los cuales se darlín al educando los 

conocimientos; su selección, constitución y división, conforme al grado y· 

tiempo en que se deben cubrir; todos deben de ser justificables de acuerdo 

a lus necesidades y objetivos. Finalmente, el currículo debe indicar los 

cambios que, en su caso, se susciten; de otra forma, deberá hacer saber a. 

los seguidores del mismo la frecuencia, responsables y el lugar donde se 

lleva a cabo el análisis. En resumen, el ~urr!culo es la guía completa de 

trabajo y participación del maestro y alumno en una institución educativa 

para lograr un objetivo dado; constituye la base y columna vertebral de to

da educación formal. 

2.1.3 El. aná.lisis curricular y el mejoramiento del currículo. 

En general, hoy día, el currículo suele contener, en la m~or parte 

de l.as instituciones educativas, los dos elementos central.es mencionados 

anteriormente como sus constituyentes: los objetivos y los contenidos. 

Sin embargo, fal.lan en la justificación o an'1isis de necesidades y en el 

mejoramiento continuo, pues, aunque posiblemente existan, se mantienen co

mo información confidencial. 

Como participantes directos del curr!culo, el alumno y el maestro de

ben conocer a fondo las necesidades que el primero deber~ cubrir al. final. 

de sus estudios, a fin de lograrlas y saber hasta qu~ grado deber~ de lle-
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gar. Asimismo, es importEUlte conocer a d6nde y a qui~n dirigirse en caso 

de detectar rallas en su contenido. 

En los Últimos ar1os se ha insistido más en el mejoramiento del currí

culo. En el pasado, una parte de los maestros se reunía con un director 

paru decidir los contenidos considerados obsoletos y que deberl'.an ser. in

clu!dos .: En l.os estudios más recientes se forma una cornisi6n coordinado

ra encargada de.realizar el análisis con cierta :frecuencia para lograr la 

superúci6n dt:!l curr'.i'.culo. El análisis consiste en el estudio y actualiza 

ci6n de necesidades, objetivos y contenidos, y es el proceso de estudio 

para lograr su mejoramiento. 
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2,2 Aspectos Generales. 

2.2.l rrop6sito del anlí.l.isis curricular. 

Como ya se mencion6, el. objetivo del análisis curricular es mejorar y 

sup•~ra.r las deficiencias existentes para afia.dir, en su caso, algunos conte 

nidos que puedan complementar el prop6sito ele 1.os objetivos. 

En primer J.ugar, se debe asegurar que 1.as necesidades y la :fundament~ 

ci6n de 1.oa estudios sigan presentes; debe saberse si han aumentado o dis-

minuido y hasta que grado 1.os pro:fesionistas son Gtiles a 1.a sociedad-en 

cuanto al. nivel. profesional- dada su atenci6n en el nivel superior univer-

siturio, encwninado hacia una prof'esiéin que dará un medio de .yida ,al egre-

sado universitario. 
-- ---"- ., - -

Muchas veces, la necesidad de cambio parte de las. tra?ls formaciones so 

ciales y culturales, al surgir conflictos de valores dentro de la misma S2,. 

ciedud o ciertas presiones. Aunque por un lado la tradici6n :frenará los 

intentos de abandonar lo bueno, lo probado; de ei'icacia reconocida, por el 

otro, representará una barrera para crear algunos cambios convenientes. 

La sociedad suele tener a su disposiciéin varias fuerzas que apoyan la tra-

dici6n e inhiben los cambios; la primera de ell.as son las autoridades, y 

la segunda es que el ser humano por natural.eza se resiste al cambio. Es 

bien sabido que el anlÜ.isis curricular supone cambios para l.ograr el mej2_ 

ramiento del currículo: lo primero que necesita la educación para progre-

sar es la disposici6n a las transformaciones, en tanto se consideren benf 

ficas para los estudios. 

Una vez lograda la conciencia en los directivos de una insti tuci61_i ~ 

ducativa, sobre la necesidad de analizar los aciertos y de:ficiencias del 

currículo~ se debe de recordar que los sistemas se desarroll.an y cambian 

para mejorar y que el propéisito del. anál.isis es la b~squeda de la supera-

ciéin, 1.o cual se reflejará en el. mejoramiento de 1.as propias institucio-
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ues educa.ti vas y los egresados• quienes desempefl.arlin un mejor papel en la 

sociedad. 

El análisis permite medir los logros señalados en los objetivos, sus 

alcances, la calidad del personal encargado de la enseñanza., 111 cfipacidad 

de los estudiantes, la importancia de diversas materias, el grado de é~-

plimiénto de los objetivos, el tiempo utilizado, etc. El análisis curric1:i 

lur ret'leja a la instituci6n educativa; por ende, la ra.zón del mejoramien

to del' c.i.irrículo es mejorar la institución y la educación misma. 

,_ - ·-' -·,··-·- ' · .. 

2 .2 .2 ~Perirnna.l a c'argo del o.n'1isis curricular y participantes di_rectós 
'}~_-: :. .~·- -

,. -d:Ci>» aiiális is ; , '"_;· ::· :~;;::~_'-~ 
»,.. :'~';·~~i~J' 

En todo plan de estudios debería ser explícito el número" y_ _nombre de 

las personas encargadas del análisis curricular o, en su de1'ecio-,,lne'ricio_; 

nar el lugar donde la comisHin coordinadora del mismo se encuentre·~ :se 

pueda localizar. 

El problema es determinar quien debe participar en dicho análisl.s: 

tal cargo debe ser designado por los directivos de la institución a un peE. 

sonal proi'esional o por lo menos capacitado en el campo del estudio del cu 

rrÍculo. También se requiere de la participación de los educadores y edu-

candos, por hallarse directamente relacionados con él. 

Los encargados del anlilisis para el mejoramiento continuo del currÍc1:i 

lo deben solicitar la participación de maestros y alumnos para que traba-

jen en grupos de planificación y participen en diferentes tareas para la 

promoción de tal mejoramiento. Esto no significa que todas sus propues-

tas deban aceptarse, pero si pueden considerarse• discutirse y aprobarse 

en caso de pretender mejoras y se encuentren dentro del marco de los obj~ 

tivos y necesidades de los estudios profesionales. 

Anteriormente. los alumnos participaban poco en el análisis curricu-

lar, o en el peor de los casos, no participaban o eran excluidos totalmeE,. 



47 

te de las propuest[~S o decisiones para cambiarlo o mejorarlo. Hoy en día, 

se tl'ata de concientizar al alumno para que participe en tales modificaci~ 

nea, ya que debe de estar bien enterado de la guía que tendrá que seguir en 

su capacitación profesional: 

Todos los estudiantes y profesores tienen la posibilidad 
de asistir a estas reuniones en las que concierne la pre 
sencia de un elemento de la comisi6n coordinadora encar:=
gado de informar sobre el curso de los procedimientos: e 
tapas cubiertas, operaciones pendientes, secuencia seguT 
da en el estudio y solución de los problemas, decisione'fi" 
tomadas, información disponible, etc. ( 2) 

Los conductores del an~isis deben confiar en que tal participación 

redw1dará en la superación del curr!culo, pues el alumno universitario es 

capaz de discernir la problemática de una discusión pública y apartar ele-

mentas útiles; sin embargo, los dirigentes deben establecer una clara dis-

tinción entre los problemas que atañen al estudiante y los que sólo ataf1en 

al profesional del un~isis como son las decisiones :t'inales en base a raz..Q. 

nes l6gicas y objetivas. 

Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de M~xico, actualmente, el 

personal encargado de la investigación curricular se encuentra bien capaci_ 

tado y actualizado, e incluso cuenta con creadores de propuestas sobre di-

cho análisis. El problema es que este personal no basta para cubrir el a-

nalisis de todas las carreras impartidas, ni aún cuando se tratase de cu-

brirlas por partes, porque esto tomaría mucho tiempo y por tanto el análi-

sis no podría ser continuo. Por tanto, la UNAM ha optado por cursos de CJ;!:. 

pacitación en el CISE (Centro de Investigaciones y Servicios Educativos) y 

los investigadores imparten estos cursos para abarcar un mayor número de 

personal capacitado. 

Por otro lado, en cada escuela existen representantes de los alumnos 

y representantes de los maestros que presentan sus inquietudes a los dire~ 

tores de la escuela misma y a su vez a los de la Facultad, para ser preseE_ 

(2) Raquel Glazmtín, "Una Propuesta de Organizaci6n para la Participaci6n 
del Estudiante en el diseño de Planes de Estudios". p. 46. 
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tados aJ. ConseJo Universitario, el cuaJ. las discute y a.~rueba si son benf. 

ficus. Sin em"ba.rgo, en cuanto al currículo, la pregunta. es si existen 

1111:1.estros capacita.dos pa.ra. su an~isis y si e::ite personal es permunente o 

se reunen con alguna f'recuencia. 

En el siguiente cuadro se propone un plan de pa.rticipa.ci6n activa. de 

alumnos y maestros pa.ra. el mejoramiento continuo del currículo. 



ESTUDIANTE 

·' 
HEPRESEN'rAN 
'l'E DE LOS ES-

'l'UDIAN 'l'ES (EX
PRESA LAS IN
QUI E'l'UDES DE 
LOS ES 'füDIAN-

'rEG) 

FACUL'l'AD 

RO 

EPRESENTAN'X • 
DE LOS MAES'l'HOS 

(EXPRESA LA.S 

COORDINADOR . 

LA COMISION 
COORDINADORA 
DE LA FACULTAD 
DISCU'l'E LOS 

EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO 
LOS DISCUTE Y 
APRUEBA 

MAES'rROS 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

PARTICIPACION ACTIVA EN EL ANALISIS CURRICULAR. 
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La participaci~n activa de todos los elementos que de una. u otra for-

ma particip&11 en el curr!cul.o 9 se lograr!a al hacer que los alwnnos expre

sa.sen ora.lmente y por escrito sus inquietudes, i<ieas y aportaciones para 

mejorar el currícul.o, a través de un representante ante la com.i.s.i.6n encar

gada del an!'ilisis. Los maestrc:c. harían lo propio. Un coordinador uniría 

ambas propuestas y las discutiría con maestros y alumnos en una mesa redo!!_ 

da. Posteriormente, este coordinador actuaría como representante y porta

dor de las propuestas de maestros y estudiantes; éstas se discutirían en 

grupo con la comisión coordinadora de la Facultad. es decir. entre el mae§_ 

tro y el estudiante representantes, el coordinador y la comisi6n coordina

dora de la Facultad. Se presentaría al Consejo Universitario que lo apro

baría en caso de ser para el progreso y bienestar de la Universidad, en el 

sentido más amplio de esta institución, que incluiría a los alumnos. maes

tros, directores, etc. Una vez aprobado quedarían como responsabilidad de 

la Facultad, la escuela, los maestros, el director y del comité encargado 

del mejoramiento continuo del currículo, que las modificaciones y el curr.!, 

cul.o en su totalidad marchacen bien. 

Este plan ofrece la posibilidad de que todos los participantes direc

tos tomen parte en el an'1isis curricular, primordialmente los alumnos. 

Además, no es difícil de llevar a cabo, ya que la comisi6n coordinadora 

del an'1.isis curricular puede incluso organizar juntas abiertas con los es 

tudiantes, a fin de que presenten sus inquietudes al respecto. 

2.2.3 Frecuencia con que debe realizarse. 

El análisis y mejora.miento del currículo no se entiende como una se

rie de partes pequeftas aisladas, sino como un proceso. No puede decirse 

que exista un modelo básico para efectuar los cambios, sino sólo una guía 

o propuesta. Las situaciones y recursos. así como la experiencia prácti

ca en el an!'i1isis, dete:nninan los medios para lograr las mejoras. 
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l'ar11 encontro.r una frecuencia del anlilisis curriculo.r es neceso.rio 

partir del sistema m~·diante el cual. se organiza, si se conf"orm:l de un cie.!:_ 

to nGmero df' semestreB, trimestres o bimestres. El mejor momento po.ra ll.~ 

vur u. cabo el antil.isis es al finalizar un cicl.o completo de tal.es períodos 

ya que el curr!culo puede verse como un todo y es posible anu.lizar hnsta 

qué punto los contenidos auxilian al educando en su aprendizaje de la pro

f"esi6n. Además. el análisis se real.iza como un proceso de superución, y 

se t..!:fectGn con una f"recuencia ordenada y secuencial. Por otra parte, el 

alumno puede discernir más f"ácil.mente, conforme a sus experiencias, en qu~ 

medida los contenidos cumplen con los objetivos, y, si estos objetivos si

guen vigentes, el alumno está empapado de las experiencias que necesita c.2_ 

mentar a la comisi6n coordinadora del. análisis curricular. 

La comisión coordinadora puede llevar un archivo y a la vez analizar 

los cambios erectuados anteriormente; así, puede comprobar si los que se 

crean resultan efectivos, y analizar porqu~ siguen estando vigentes los 

cambios que no se hun realizado. Es más f'actible lograr esto si se tienen 

los datos de curr!culos anteriores. El currículo en sí seiialu la frecuen

cia con que se real.iza el anfilisis • ya que se marcan los cambios de un cu

rrículo a otro en diferentes fechas; sin embargo, pueden existir currícu

los en los que no existan cambios pero sí un análisis curricular. Por esto, 

es necesario llevar un control que indique las fechas, los medios y los re 

sultados obtenidos en los análisis. 

Así, el mejoramiento del currículo debe ser contínuo y secuencial pa

ra alcanzar su 6ptima superaci6n y conocer su historia y evo1uci6n. 

2 .2.4 Lugar para llevarlo a cabo. 

El análisis curricular interno debe realizarse en un aula adaptada P.!!:. 

raque la comisión coordinadora discuta 9 analice. estudie, cree, redacte 

y rewia la información necesaria para erectuar los cambio~ en el currrcuio. 



52 

Ademús, debe servir como centro de planeaci6n y coordin11ción para el proc~ 

so de su mejoramiento continuo. 

Dada esta continuidad, esta o.ficina deberlí. ser permanente y servirá 

como un centro al cual el alumno con inquietudes sobre el currículo, podrú 

dirigirese y participar, aún f'uera de las sesiones abiertas que se hagan. 

En o~ras palabras, el alumno podr! participar no solamente en las juntas, 

sino twnbi~n cuando lo sienta necesario; el currículo deberá indicar el l!:!_ 

gar al que maestros y alumnos podrlí.n dirigir su participacioñ como partici. 

pantes directos del currículo. El análisis interno puede llevarse el tic.!!!. 

po necesario hasta completarlo. 

2 .2. '.) Procedimiento parn. realizar el anlí.l.isis curricular interno. 

Una vez establecida una raz6n para el anllisis (mejoramiento) del cu

rrículo, y decidido el comitt; encargado del mismo, así como el. lugar para 

ef"ectuarlo, es necesario considerar el procedimiento para conducirlo. Pri. 

mero deberl'in considerarse los cambios cf"ectuados en el pasado, se harú un 

análisis extensivo de algunos currículos anteriores y se considerarlí.n los 

cambios más importuntes. Se llevará a cabo un análisis de ]u evoluci6n de 

los planes ue estudio de la licenciatura analizada. Este análisis deberá 

considerar los elementos y el proceso inherentes al anllisis para el mejo

ramiento del currtculo, esto es, que el análisis curricular de un plan an

terior auxilie para encontrar los nuevos elementos que entonces no se con

sideraron. Un ejemplo claro es el análisis curricular de dos planes de e.:;:_ 

tudios de años di.ferentes, el primero puede carecer de un objetivo escrito 

y el segundo, aunque no muy bien def"inido, tenerlo; el resultado es claro: 

en ambos se analizan los objetivos, en el segun.do ya existían y este cam

bio es def"initivo para el meJoramiento del curr!culo analizado. Así, el 

mismo análisis de los planes de estudio de di.ferentes auos de una carrera, 

muestran sus respectivas de.ficiencias y carencias. 
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En segundo lugar, se procede a delimitar los elementos curriculares 

por analizar; esto es, interrogarse si debe tomarse en cuenta un análisis 

de necesidades, un a.nlilisis sobre loe objetivos, un análisis del contenido 

(en relaci6n con los objetivos) y, en caao de existir algún otro, añadirlo. 

Estü delimitaci5n se hace con base en los elementos del currículo. 

Una vez establecidos los elementos por evaluar, el siguiente paso es 

una reflexi6n sobre la revaloracilSn de la carrera universitaria. El anál.i_ 

sis ue necesidades es un auxiliar para determinar hasta qué punto la carr.!:L 

ra mantiene los ideales pura los cuales se creó y si realmente continua. sa 

tisfaciendo una necesidad social.. 

Se acude directamente al curr!culo como documento para estudiar sus 

objetivos. Se anal.iza primordialmente el grado en que éstos satisfacen 

las necesidades mencionadas en el análisis de necesidades y el grado que 

se pretende alcanzar con ellos. 

El último pe.so es el e.n!Í.lisis del cont~nido y su re1e.ci6n con los ob

jetivos; esto es, analizar en qué medida el primero comprende a los segun

dos , y si hay coherencia y una relaci6n estrecha entre ambos. Los conteni_ 

dos se miden y se analizan con base en los objetivos. 

El. an!Í.lisis curricular interno termina al determinarse las fallas y ~ 

ciertos. Entonces se propone una reestructuraci6n para su mejoramiento, 

al comprobarse que un cambio es necesario y benéfico para la evoluci6n y 

crecimiento de los estudios profesional.es. 

Sin embargo, no s61o los cambios propuestos por el e.n~lisis curricu

lar interno determinan la reestructuraci6n del curr!culo, sino también el 

análisis curricular externo~ siendo as! que de ambos se obtiene el diseao 

de un programa de reestructuraci6n curricular. 
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2.3 An!J.isis Curricular Interno 

El curr!cul.o, como ya se mencion6, no per~anece est,tico, sino que 

uus necesidades son cambiantes y, nl tiempo que progresa, crece y madura. 

Por tanto, es necesario adecuarlo permanentemente a las necesidu.des 

presentes. Asimis11\o, es indispensable indicar sus logros y de:ficiencias 

u. :fin de detectar lu necesidad de su mejoramiento continuo. 

Dicho mejorwniento continuo, de acuerdo con D~az Barriga Arcea, Lule 

G .• Pe.checo, Sylvia Rojas D. y Elisa Saad D., se divide en interno y exteE_ 

110, seglln se observa en el siguiente cuadro: 



ANALISIS CURRICULAR 

c)REESTRUCTU
RACION CURRICU
LAR BASADO EN 
LOS RESULTADOS 
DE ANALISIS CU

RI CULARES ANT 
RIORES 



Conforme a este plan, wubos análisis se relacionun y son interdcpcn-

dieutes, cte manera. que forman un proceso evolutivo perman.:mte y continuo. 

De acuerdo con Fridu. Diaz Barriga Arceo ~· ~· ( 3) • este proceso :.:<' pre-

:.ie11 t:.a en tres ctupns. 

l. • Análisis in terno. 

1.l. Análisis de la congruencia o coherencia entre los objetivos, 

en cuanto a la relación de correspondencia y proporción entre 

ellos. 
._ ,, ··. 

1.2 An!Ílisis de la secuenciu y dependencia entre los divéráosfcur-· 

sos. 

>1.3 Actualizaci6n de temas y contenidos • 

. 2 • .Análisis externo. 

Entrevistas y cuestionarios n alumnos• maestros y prot'esiontLles en 

el rwno. Gráficas de alumnado, comparaci~n del currículo con los 

de otras universidades, etc. 

3. Reestructuración curricular. 

Delimitaci6n de los elementos curriculares que se modificarán con 

base en cada an!Ílisis (interno y externo). Elu.borución de Wl pro-

grama de reestructuración curricular. 

El análisis curricular es fundwnentalmente un proceso de cambios y el. 

análisis interno se resume en cuatro etapas principales: 

a) Análisis de necesidades. 

b) An!Ílisis de objetivos. 

c) Análisis de contenidos. 

d) Posibles modificaciones al currículo. 

( 3) cr. 1''rida Diuz Ba.rrip:a .Arcea, et.al. 0.P. Cit. 



ANALISIS ANALISIS ANALISIS POSIBLES 

MODIFICACIONES DE 1-- DE 1-- DE ~ 

O MEJORAS hL 

NECESIDADES OBJETIVOS CONTENIDO CURRICULO 

ELEMENTOS DEL PROCESO DEL ANALISIS CURRICULAR INTEXW 
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El anlU.isia interno atravieza por estos cuatro pasos .t"undu.mentales; 

primero se anulizWl las necesidades de la sociedad y los alumnos y luego 

se ann.lizan los objetivos relacionados con dichas necesidades. Después se 

unalizan los contenidos en relaci6n con los objetivos. Por Último, se in-

dican los posibles cambios o modif'icaciones para el mejoramiento del currí 

culo. 

2.3.l Delimitaci6n de los elementos por analizar. 

Paru lograr este objetivo, primeramente deben de estudiarse los ele

mentos que debe contener todo currículo. En este trabajo se proponen los 

siguientes: 

A) Elementos primarios. 

Objetivos. 

Contenidos. 

B) El.ementas secundarios. 

Personal a cargo del mejoramiento continuo del currículo. 

Frecuencia con que se realiza. 

Lugar donde se lleva a cabo. 

Los elementos primarios son básicos e indispensables. Sin embargo, o-

tro de los elementos que, aunque secundarios, siempre debe aparecer en un 

currículo, es hacer del conocimiento del alumno a d6nde o a quién dirigirse 

en caso de que pretenda participar en el mejoramiento cóntinuo del mismo. 

En un currículo se analizan con mayor ~nf'asis los objetivos y los co!,!_ 

tenidos. El análisis de los primeros supone un análisis de las necesida-

des, por lo que son indispensables, para un análisis curricular interno, 

los siguientes: 

ELEMENTOS 
A 

ANALIZAR 

NECESIDADES 

,_--tr----- OBJETIVOS 

-----CONTENIDOS 
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Cada uno de estos el.e1uentos debe estudiarse independientemente prime-

ro, y posteriorm.ent.e en rel.aci6n con l.os dem'5. dada au interdependencia, 

ronnundo as! un conjW1to que pretende guiar al estudiante haci.ti. su pro:fe

si6n. A continuaci6n se presenta tma ~icha de an!üisis de los elementos 

secundarios del currícul.o; posteriormente se anal.izan detenidamente ca.da. 

uno de los elementos primarios. 



ANALrnIS DE LOS ELJ..;r.tEN'ror. SECUNDARIOS DEL CUHRICULO 

O. Datos genera.les •. 

Universidad o lnstitu~Í:lsn edUcut'ivai 

Facultud: 

!!;se Lt<.~lu: 

Curreru.: 

Nivel: 

üt.ros: 

INFOHMACION HEQUERIDA 
(Puntos de u.n!Üisis) 

¿contiene el currículo los 
dos elementos centrales: 
objetivos y contenidos'! 

¿se menciona. si existe un 
personal u. cargo del 
an!Üisis? 

¿se menciona a qui~n se da 
acceso a participar? 

¿Tiene el alU1t1no derecho a 
participar en el mejora
miento del currículo? 

¿se menciona la frecuencia 
con que se lleva a cabo? 

SI NO C O M E N T A R l O S 

Go 

.· 



1 Nl•'uHMACIO.N HE:C~LIEH.l DA 
(l'w1toy de analids) 

¿ F.xis te w1 archivo que con ten 
gu datos sobre currículos -
anteriores 7 

-",--·.'·" .· . 

¿Existen illitii:Í.sis de· .. 
currículos a.nterióres? 

lExiste un J.ocu.l adaptado 
paru la comisi6n coordina
dora? 

lSe menciona la locaJ.izaciéÍn 
del lugar? 

lSe menciona el. papel. del. 
maestro en el análisis? 

SI rm C O M E .N T A R I O G 



COMEN'l'ARIOS GENERALES AL ANALISIS DE LOS 
ELEMENTOS SECUNDARIOS DEL CURRICULO 
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2.3.2 An~llsis de las necesidades. 

La primera fase del. anli.lisis para el mejoramiento continuo del. curr!

culo, es e.L de l.as necesidades. Este es un estudio que remonta al ideal.~ 

ducuLivo de la institución. Para la Universidad Nacional Autónoma <.le Méx,!._ 

co, 'dicho i<.leul es: 11 1·ormar profesionistas, investigadores, prot'caores un,!._ 

ver,;i tarios y técnicos titile~> u la sociedad". (4) En l.a medida eu que es

te punto esté bien definido, se pueden localizar con mayor facilidad las 

necesidades <.lcl. estudiante, pues en los fines se contemplan los trea ele

mentos base para l.n educación: 

ALUMNO----- INS'l'ITUCION ----SOCIEDAD 

La instituci6n educativa es el mediador entre l.as necesidades del es

tudiunte y de l.a sociedad. Su tarea consiste en conjuntar ambas y obtener 

de ellus un producto que las benericie. De esta manera se logra encontrar 

lo:; í'ines educativos. Una vez concreto.dos los rines educativos de ln ins

titución, se procede a estudiar el núcleo de l.a misma: el alumno. 

El. an!ilisis de necesidades se realiza en dos fases. La primera se de

dica a estudiar la relaci6n entre el estudiante y la sociedad. Esto es, C.2. 

mo la gran mayoría de investigadoi·cs sobre el currículo concuerdan en que 

el centro del análisis curricular es el alumno, se pretende buscar que el 

currículo lo motive, le interese y le resulte significativo. Para esto d~ 

ben .buscarse sus valores, aspiraciones, motivos, capacidades y conocimien

tos ya adquiridos. Las expectativas y necesidades de los alumnos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México se resumen al nive1 profesional, 

con todas sus implicaciones de dar al estudiante un modus vivendis, al q~ 

dar convertido en pro.fesionista al rinal de sus estudios. Henrique Gonzá

lez Urei'ia. selia.l.a. la. diferencia entre un pro.fesionista universitario que d~ 

be cursar varios a.ños de estudios profesionales y un profesionista mecáni

co u obrero: 

(4) Estatutos de la Universidad Nacional Aut6noma de México. 
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Ha.y en nuestro pa.!s wu1 tendencia a identi1'icur los 
conceptos de pro1'esi6n, pro feo ional y pro:fesional.i~ 
mo, con las profesiones que requieren de conocimic!!_ 
tos científicos, tl!cnicos y literarios, y que :..;upo
nen wrn. formaci6n superior a l.a primaria y u la cn
se1w.nza. media. Sin 1.rn1bargo, no s6l.o la. lengua cspa. 
nola., sino .la. propia legislaci6n mexicana usu csos
conceptos, tanto para los oficios, artes y profesi.2. 
nes meclinicas, cuanto para re1'erirse a las profcoi.2_ 
nes universitarias. De ahí la necesidad de distin
guir, al. r..:ferirse u la. educaci6n pro:fesionul ... (5) 

64 

Con esta nota no se pretende hacer w1n diferenciuci6n de clases soci~ 

les, sino simplemente anotar l.a posible confusi6n que pueda surc;ir en rcl~ 

ci6n con el. tlSrmino. El papel. del egresado uni versi turio dentro de ltl. so-

cieda.d será el de un profesionista universitario capacitado para ejercer 

sus conocimientos en beneficio de la sociedad. 

Lu sol!iedad influye en buena parte sobre el. currículo, aún cuundo 

existe lu posibilidad de caer en el error de pensar que dadu su uutonomía, 

la Universidad no recibe influencias por parte de la sociedad, sobre todo 

si se toma en cuenta que "la libertad de cátedra es una libertad que debe 

entenderse, en las relaciones externas de la Universidad, como autonomía 

frente a la sociedad, el estado, el gobierno, las organizaciones gremiales 

y proresional.es y la opini6n ptíblica." (6) La autonomía delimita la in-

tervenci6n de la sociedad con la universidad, sin embargo, es clara y ace~ 

table lu ingerencia de los val.ores sociales, sus exigencias. la. experien-

cia, las ideas y la tradici6n que siempre estlin presentes y deben ser con-

sideradas para la evaluaci6n de las necesidades del estudiante, quien for-

ma parte de la sociedad misma, y que no puede ser aislado de e11a. 

Los elementos para e1 anli.l.isis de necesidades, en relación con el es-

tudiante, son su edad, escolaridad, nivel sociocultural, intereses, capaci_ 

dades, aspiraciones y conocimientos adquiridos. En cuanto a lu sociedad 

(5) Diseno de p1anes de estudio. Lecturas y actividades complementarias. 
p. 151. 

(6) Ibidem. 



debe analizarse el tipo de instituci6n, las iaeas sociales relucionudus 

con la. instit11ci6n, los valores sociales, las exigencias, expect..ut..ivns y 

la experiencia que la institucitín haya tenido. Estos elementos se mues

trtui en el siguiente cuadro. 



SOCIEDAD 

VALORES 

EXIGENCIAS SOCIALES 

EXPECTATIVAS 

·rIPO DE lNS'rITUCION 

EXPERIENCIA 

IDEAS SOCIALES 

'rHADlClON 

ESTUDIANTE 

NECESIDADES 

VALORES 

ORIENTACION 

ASPIRACIONES 

CAPACIDADES 

MOTIVOS 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

.____ 
NECESIDADES 

y 

EXPERIENCIA 

ELEMENTOS PARA EL ANALISIS DE LA SOCIEDAD Y DE LOS ESTUDIANTES. 
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La segunda fase del análisis de necesidades se e~ectua en tres etapas. 

segtin el punto de vista considerado. En primer lugar se investigan las n~ 

cesidndes que enfrentará el profesionista, es decir, su campo de traba.jo y 

la utilidud que. como individuo, aportará a ln sociedad. Despué» se buscu 

la. justii'icaci.Sn de la. carrera para que la sociedad l.os acepte como miem-

bros útiles y como profesionistas. En tercer lugar, asegura. lu cxistenci1:1. 

de un campo de trabajo abierto dentro de la. sociedad en la. que vi ve, .pues 

de otra manera. no debe existir. 

Para encontrar las actividades de la práctica pro:fesional • há.cia.·'ia 

cual se dirige el estudiante, se ha.ce l.a pregunta.: lQué hace el profefÚci..:. 

nista en su rama.?, lQué actividades realiza.?• y se detectan l.ns necesida:: 

des de enseiia.nza. que exige cada. una. de estas actividades, o sea. 0 l.o que el 

pro!"esionista debe conocer para. realizarlas. 

Para eada profesi.Sn hay actividades correspondientes, ya sea. intelec-

tuales o manuales• que forman parte de l.a sociedad y que llevan a encon-

tra.r los resulta.dos por medio de los cuales se detectan las necesidades de 

enseaanza. de cada actividad profesional.. 

Se verifica. que tales actividades profesionales sean justif'icables o 

fundamentales para formar una profesi6n universitaria y se determinan los 

estudios previos requeridos para ingresar a tal profesi6n; por Último, la 

informaci6n que se encuentre y la. experiencia. que ha marcado la existencia 

de la enseñanza de la profesi6n es toma.do como punto de comparaci.Sn para 

con los datos encontrados anteriormente. 



ANALISIS DE LOS ELEMEN'l'OS PRlMl\RIOS DEL CURRICULO 

ANALISIS DE LAS NECESIDADES 

INFOHMACION REQUERIDA 
(Puntos de análisis) 

¿se conoce el ideal educativo 
de la institución? 

.. e' - _., __ 

:~~ :_ ~,:':-

~-~'.- <L .cc_,'0.-,.=- ·;,t:_> :.<-__ .· .. _,_-· 
¿se conocen los .:.'.rrii6f~s\ aspi
raciones, direcciOnes'•y moti-
vos del alumno?' · · · 

¿Están determinados los cono
cimientos ya adquiridos y las 
capacidades del estudiante? 

¿se sabe de la edad y escola
ridad de los estudiantes hacia 
los cuales esta dirigido el 
currículo? 

¿Están definidas las direccic 
nes, intereses y aspiracion-;;s 
del estudiante? 

Sl NO C O M E N T A R I O B 
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.· 



69 

1NF0RMACION REQUERIDA 
SI NO e o M E N T A R I o .~ 

( Pw1tos de análisis) .:> 

lSe tiene inf'ormucHin sobre el 
nivel socio-c.ulturul de los 
estudiantes? 

. .. ,'.;•,\'.>;_ .... 
. .. · ·•'·.' 

·:"ix~··~!). · 
:·\~···z:,:~,.-: ~ 

lExisten inf'luenci~~ ;soc"iales 
en reluci6n con lu.'fostitución? 

lLos valores sociales y la tradi-
ción hun inf'luido de alguna mu-
neru sobre el currículo? 

lLa experiencia, las exigencias 
e ideas socia.les han a:rectado 
al currículo de alguna !'orma? 

lHan af'ectado estas in:fluencias 
sociales al currículo y al 
alumno? Si es as!, len que 
grado? 

lSe conocen las necesidades que 
abordará el pro f'esionista? 



lNFOHMACION REqUE:IUDA 
(Pw1tos ue análisis) 

¿Existe campo de trabajo para 
el profesionista? 

El proi'ésioniÜt~.~{puede apo_r. 
tar algo a úi:'.:~~ioéiédad? 

¿se justifica la existencia 
de la carrera? 

tLos profesionistas son acep
tados por la sociedad como 
miembros útiles? 

tQue hace el profesioniata 
en su rama? tSe tiene tal 
inform.aci6n? 

70 

SI NO C O M E N T A R J O S 
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INFORMACION REQUERIDA 
SI NO e o ME N 'l' A R 1 o ,. 

(Puntos ole an'1isis) '-' 

¿se hu.llan bien det'inidas las 
actividudes que realiza? 

¿Existe un campo . de trabajo 
abierto dentro de la socie-
dad en la que vive? 

¿se defint! qué debe conocer el 
profesionista para realizar 
sus actividades? 

¿Las acti vide.des se justifican o 
:fund8Jllentan como parte de una 
profesi6n universitaria? 



'(2 

COMENTARIOG GENEHALES AL ANALISIS DE LAS NECESIDADES 
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2.3.3 Antil.isis de los objetivos. 

Los objetivos curriculares formulan l.o que se desea lograr en el est~ 

diante u trav~s de las experiencias de aprendizaje. Es decir, presentan 

los resultados previstos luego del aprendizaje de contenidos específicos. 

Los objetivos son el núcleo del currículo, de aqu! su importancia. E1 

propósito de la educaci6n, a cualquier nivel, es l.ograr cambios en el all.I_!! 

no. Estos cambios pueden darse mediante l.a transmisi6n de conocimientos, 

con la opci6n de desarrollar ciertas actividades o !ireas, al iguul que 

ciertas comprensiones, intuiciones y apreciaciones. Los objetivos especi

t'ican los cwnbios esperados en el. alumno; son el punto donde se encuentran 

los intereses de la enseñanza, y los esfuerzos para el progreso y coheren

cia del currículo mismo. 

Como el análisis de los resultados deseados se basa en los problemas, 

necesidades y exigencias socio-culturales del estudiante, para entender en 

qué grado los objetivos se desvían de las e;xpectativas y de los intereses 

y necesidades mencionados, el. anlilisis de los objetivos debe basarse en un 

conc~pto bien definido de las necesidades del estudiante. Al partir de di. 

chas necesidades, los objetivos delimitaran el grado de madurez intelec

tual, emocional o social que el estudiante puede lograr. 

Para realizar el análisis de objetivos, primero se indaga su existen-

cía en el currículo. Confqrme a su existencia en gl, se estudia su corre-

laci6n; es decir, se analiza su actualizaci6n, ya que, como se ha mencion!!:. 

do anteriormente, l.o que un día es una realidad social, al siguiente puede 

no serlo, debido a que vivimos en un mundo cambiante. Por tanto, los obj~ 

tivos que alguna vez se adaptaron a ciertas necesidades del estudiante y de 

la sociedad, pudieron haber cambiado; debiendo entonces ser actual.izado, se 

efectúan algunas reformas al currículo. 

El análisis de objetivos debe concentrarse en los objetivos generales 

curricul.ares, ya que los objetivos también se cl.asifican, seg1Jn su grado 
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de precisión, en objetivos generales, particulares y eepec!ficos: 

Referentes al 
currículo a) Objetivós generales 

CLA.JlFlCAClON 
DE 

OllJE'l'IVOS 
a) Objetivos generales 

R<·! ferentes ul 
progrtunu U.e b) Objetivos particulures 
estudios 

e) Objetivos especS::ricos 

l'or el otro, los objetivos generales, particu1ares y específico:.; son 

lon resultados esperados a mediano o corto plazo, y se derivan de .los gen~ 

rales curriculares. Estos objetivos se rel'ieren a 1a aplicación de los c~ 

nocimientos en el aula y en un ciclo no muy largo de tiempo; es decir, se 

remontan a las expectativas del programa. de estudios. 

Pero los objetivos generales correspondientes al currículo se refie-

ren a los propósitos con los que se pretende que e1 estudiante alcance una 

profesi6n wiiversitaria, como parte de su papel activo en la sociedad. Es-

tos objetivos pueden lograrse en un período de tiempo 1argo. es decir, se-

r~n los objetivos que se refieren al currículo. 

La especificación de tales objetivos generales es necesaria, ya que 

existe la tendencia a establecer objetivos vagos y difusos. El análisis 

curricular para el mejoramiento continuo del currículo ser~ úti1 en la me-

dida en que dichos objetivos sean claros, precisos y est~n bien definidos, 

pues la imprecisi6n y vaguedad de los objetivos impide tal mejoramiento. 

En este trabajo, la especificación de objetivos curriculares genera-

1es se basa en los siguientes puntos: 

a) ¿se establecen sus propósitos? 

b) ¿comunica de manera clara, precisa y bien definida (al estudiante 

y a las personas interesadas -maestros, directivos. etc.-) qu' pr~ 

tenden lograr? 
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c) ¿El. Qbjetivo est' bien formulado? ¿Est,.no.s6lo bien redactado, s.f. 

no que es posible l._ograrlo? 

_d) ¿El. objetivo describe tanto el. tipo de capacidad (habilidad, cono-

cimiento o destreza) deseado en el e,l.umno, como los contenidos en 

los cual.es se aplica? 

e) ¿EJ. objetivo se~e.la el. propGsito del aprendizaje? 

Estos elementos muestran que el an'1.isis de la especificaci6n de objetivos 

debe contener cinco puntos básicos: a) propÓsitos, b) claridad, e) posibi-

lidad de real.izarlos, d) presentaci6n de una habilidad y de uno o varios 

contenidos a los que se dirige, y e) la justificación de dicho aprendizaje. 

A continuaci6n se muestra un an'1.isis de Stockton; sin embargo, se omite 

un el.emento conductista: que la conducta debe ser observable. 

l. En el objetivo ¿se enuncia el tipo de capacidad del alumno y no la 

del maestro? 

2. El tipo de capacidad ¿es un!voco; es decir, precisa, que no tienda 

a contener varios significados? 

3. El tipo de capacidad ¿es evaluable, es decir, se indica el nivel 

que se pretende alcanzar en el. alumno? (saber si los alumnos lo lg_ 

graron o no, se remonta al. an'1.isis curricular externo). 

4. El. objetivo ¿está redactado en lenguaje el.aro y sencillo, de mane-

ra que alumnos y maestros identifiquen l.o que se pretende de ellos? 

5. ¿se podría utilizar dicho objetivo en grupos con expectativas simi. 

lares y obtener resultados similares? 

Estos elementos se reducen a cuatro componentes de todo objetivo: 

1) alumno. 

COMPONENTES 2) binomio habilidad-contenido. 
DEL -OBJETIVO 3) nivel de precisión, y 

4) condiciones de ejecuci6n. 
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PRIMERO. El alumno es quien adquiere habilid~des, conocimientos y des 

trezas como resultado de las experiencias de aprendizaje; esto es, es el 

principal bene:ficiario del objetivo propuesto. Est.e eJ.cmento puede ser ex 

pl!cito (el estudia.nte/el alumno aplicar!í) o implícito (aplicará). 

SEGUNDO. Como su nombre lo indica, el binomio hauilidad-contenido se 

forma con dos elementos: a) habilidad, que es la capacidad,que se desea 

que el alumno logre; y b) !írea de contenido que es el medio por el, cual se 

manifiesta dicha habilidad. 
·, .. ,:·,.' 

Este objetivo muestra ambos elementos: "El alumno adquirir~)1abilida-

des para traducir textos escritos del inglE!s al español", El ,~.y~i:lj?, .,"adqui_ 
._, ., ,['.'.~ :;•.:. ... , 

rirá habilidades" refleja la habilidad; y "para traducir text6:>c'E,;,~,~ritos 

del inglÉ!s" • el ill-ea de contenido. 
.j~~ "'./; ?~~: ~:?~·:. "-: 

El verbo de habilidad debe denotar una acción clara y,',j;l'r,,eci~a,por Pª.!:. 
', ·,,:;·~~\':_,;:~··;~-·'. ,. ; ~ '. 

te del alumno. En la siguiente hoja se presenta la taxono~?ti~d.~;hiióom pa-

ra clasi:ficar los objetivos y así: evitar la dispersi6n ele 16s' ~:i.~I1ificados 

o de los niveles deseados. 

TERCERO. El nivel de precisión muestra al alumno el dominio que debe 

alcanzar. Dicho nivel le muestra el dominio que se establece para marcar 

en quG medida se considera aceptable el cumplimiento de un objetivo; el si_ 

guiente objetivo es un ejemplo: "El alumno explicará por lo menos dos de 

las fases de enseñanza" -"por lo menos dos"- es la especi:ficaci6n sobre el 

nivel de precisi6n. Este paso se lleva a cabo en caso de ser necesario. 

CUARTO. Condiciones de ejecución. Debe tenerse claro que, para que 

un objetivo estE! bien eapeci:ficado necesita describir las condiciones esp~ 

radas para que el. alumno muestre su cumplimiento; esta descripci6n :forma 

las condiciones de eJecuci6n. 

Estas son algunas de las condiciones de ejecución de Stockton: 

A partir de ••• 

Dada una lista de ••• (elementos, conceptos, etc.) 
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Podrá consul.tar determinadas referencias para auxiliarse .•• 

. Sin e1 auxi1io de referencias. 

El a1umno demostrará ••• auxi1i'1idose del instrumental ..• 

La descripci6n de las condiciones en 1as cuales ocurrirá la habilidad, 

transmite a1 estudiante las circunstancias en que demostrará su dominio 

del objetivo. as! como 1a situaci5n en 1a que se realizará el aniil.isis. 

2.3.3a Clasificaci6n de objetivos. 

Aunque existen varias clasificaciones (Taba 9 Gagné, etc.) aqu! se em-

plea la taxonomía de objetivos de aprendizaje de Benjam!n S. Bloom, que se 

divide primordial.mente en tres secciones: 

1 
TAXONOMIA 

DE 
BLOOM 

1 

Dominio Cognoscitivo 

Dominio afectivo 

Dominio Psicomotor 

El dominio cognoscitivo comprende las habilidades que utilizan la me-

maria o traer a la mente conocimientos o habilidades. El afectivo. com-

.prende los objetivos que conllevan un inter~s. actitud o valor. Por Úl.ti-

mo, el dominio psicomotor revela los comportamientos de carácter neuromus-

cular; ~ste trabajo se dedica a estudiar unicamente el dominio cognosciti

vo ~úe se compone de conductas de tipo intelectual que corresponden al ni-

vel profesional. 

A su vez. el dominio cognoscitivo se divide en seis partes: 

1. Conocimiento. 

2. Comprensi6n. 

3. Ap1icaci6n. 

4. An'1isis. 

5, S!ntesis. 

6. Eva1uaci6n. 
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l.. Conocimiento. Esta categoría incl.~e a todo proceso de memoriza.-

ci~n, es decir, se repite !ntegr8Dlente lo aprendido; se reproduce el. apre_a 

dizaJe adquirido. Algunos de sus verbos son: 

definir enumerar describir 

subrayar enunciar etc. 

Un ejemplo de este tipo de objetivos, en el cual se observa la memori 

zación es: "El alumno mencionar' el d!a, mes y afio en que naci6 y murió c~ 

da escritor ingl.l!!s y.norteamericano". 

2. Comprensión. Esta categoría conlleva el elemento de la explica-

ción. M&s que la simple memorización, consiste en lograr transmitir de di 

ferentes formas lo que se adquirir' a trav~s del. aprendizaje. El alumno 

transmite la información con exactitud pero con sus propias palabras. 

Este es un ejemplo: "El. alumno explicará. las características de cada 

período literario en Inglaterra". Al.gunos verbos son: 

expl.icar distinguir traducir 

il.ustrar transformar predecir 

resumir convertir etc. 

3. Aplicación. En esta categoría el al.umno utiliza los principios, 

procedimientos y métodos adquiridos, y resuelve un nuevo problema bas~do-

se en lo conocido. Un ejemplo es el siguiente: "El. al.umno aplicar' las 

técnicas del. análisis l.iterario en obras l.iterarias contempor!neas" • 
.-\_·· 

El. alumno ya conoce que las tecnicas sobre la crítica literarrs va-

rían y se encuentran distribuidas en diferentes obras, el. alumno tendrá 

que descubrir cómo utilizar los conocimientos previos en un texto contemp~ 

r~eo. Así, el. alumno emplea un conocimiento adquirido y lo aplica al. tex 

to p0r analizar. 

Los verbos de esta ca~egor!a son: 

calcular demostrar usa.r 

operar preparar producir, etc. 
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11. Anlílisis. AquS'. el alumno debe identificar los clementoci de la. es-

tructura. de un todo y expliciir la rela.c.i.6n entre ellos; poi· ejemplo: reco-

nocer arirma.ciones impl!cita.s en ciertos temas; reconocer algunas mentiras 

en un argtu11ento determina.do, etc. 

La categor!a de anilisis se diferenc!a de la comprensión en que.la 

primera hace al alumno trabajar con material y situaciones nuevas; t:ln'cam.:.. 
',.:~.:,: _>_:, ·-:·: 

bio, en la segunda las situaciones son mlis bien an!'i.logas a las des_arr(>lla.,.. 

das en el· curr!culo. Un ejemplo: 

"El al.Ulllllo explicará las figuras retlSricas que giran al.rededor· de la 

ironS'.a. y ejemplit'ica.rli con alguna.a obras de la literatura inglesa'.'.· 

objetivo muestra. que el alumno debe identificar y determinar la presenta.,.. 

ción de los elementos ir5nicos, as! como la identificación de los ejemplos 

representativos para el ensayo. 

Los verbos que se utilizan en esta categoría son: 

analizar descomponer diferenciar 

discriminar seleccionar separar 

dividir etc. 

5. síntesis. Esta categoría incluye que el. estudiante tome un rompe-

cabezas y lo una con ca.da una de sus partes para organizar un todo. 

Se agrupan las conductas que contengan elementos aislados para que 

el alumno los arregle, o, combine para formar un nuevo esquema de clasiri-

cación. El siguiente es \ID c,Jemplo: 

"Dadas las figuras retóricas, métrica, rima, tema y ton0, el alumno 

diseiínrá poemas que lleven las caracter!sticas requeridas". Este objeti-

vo describe ampliamente los requisitos para que el alumno pruebe su domi-

nio de la habilidad propuesta, la cual es de ca.rlicter creativo, como dis~ 

na.r el poema y utilizar el lenguaje estil.!sGico. 

El. alumno tiene que hacer una amplia gama de conductas b~sicas de c~ 

nacimiento, comprensión, aplicación y análisis, para llegar a un dise1io 
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po~tico creativo. Pueden utilizarse los verbos: 

combinar organizar planear 

proyectar diseñar recopilur 

na.1·rar reconstruir construir, etc. 

6. Evaluación. Esta es la Última categoría del dominio cognoscitivo; 

presenta al alumno la oportunidad de "rormu1ar juicios de valor" :;obre tr~ 

bajos, soluciones y métodos, mediante el uso de normas externas. Los jui-

cios de valor se basan en criterios propios del estudiante. 

Este es w1 ejemplo de esta categoría, en la cual se puede obsei:V:~r la 

creatividad que el objetivo implica: 

"El alumno contrastarii las características romlinticas de Byron a la.s 

de Wordsworth, y dará una tésis sol1re ambos". 

En este objetivo el alumno tiene la libertad de analizar las caracte-

r!sticas del romanticismo, utilizando sus propios criterios, y f'undrunent~ 

dolos en sus propios conocimientos. Los verbos que se pueden utilizar pa-

ra las conductas de esta categoría son: 

justif'icar apoyar sustentar 

contrastar concluir etc. 

Como hemos visto, los objetivos son la gu{a para el aniílisis curricu-

lar, ya que constituyen el núcleo de todo currículo. A continuación se 

presenta la ficha de aníÍlisis de objetivos. 



ANALISIS DE LOS OBJETIVOS 

INFORMACION REQUERIDA 
( Ptu1tos de análisis) 

¿se establecen los prop6sitos? 

lComunica, de manera clara y 
exacta al. estudiru1te y a las 
personas interesadas en su 
aprendizaje, qué es lo que se 
pretende lograr? 

¿cuenta con criterios objetivos 
válidos para elaborar instru
mentos para el análisis curri 
cular; esto es, que evaluen 
precisamente lo que se enseñ6 
al estudiante, lo cual se de
f'ine en el objetivo? 

¿En el objetivo se enuncia la 
conducta del alumno y no la 
del maestro? 

SI NO C O M E N T A R I O G 

Bl 



lNl'\JRMA.CION REQUEHIDA 
(punto u d<! antili:üs) 

¿La conductti es tm!voca; es de
cir, no presenta varios signi
ficados'/ 

¿La conductu es evaluable; es 
decir. se anota el nivel, que 
se pretende en el alwimo? 

¿El nivel de es~eciricidad del 
ol>Jeti vo está en ruúción de· 
experiencias de aprendizaje 
l'actibles? ¿el grado de gene
ralizaciSn de laccnducta es 
el adecuado? 

¿se indican los niveles de 
precisión individual? 

¿se describen las condiciones 
de ejecución? 

¿El objetivo est~ redactado en 
lenguaje sencillo. de ~anera 
que los alumnos identiriquen 
lo que se quiere de ellos? 
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SI NO C O M E N T A R I O S 



lNFORMA,CION HEQUERIDA 
NO e O ME N T AR (pwitos de anlilisis) SI I o s 

¿Podrían otras personas utili-
zar el obj~tivo en grupos si-
mi.Lares y lograr las especifl. 
cacioneo propuestas? 

l.Los objetivos se adaptan a las 
necesidades sociales? 

l.Se adaptan a las expectativas 
del estudiante? 

l.Se utilizan en el .objetivo la 
categoría y conducta del domi-
nio cognoscitivo de la taxon.2. 
mía de Bloom? 
l. Cuál.es son? 

l.El plan de estudios satisface 
los objetivos propuestos? 

l.Se mencionan los medios por 
los que se pretende lograr 
los objetivos? 
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COMENTARIOS GENERALES AL ANALISIS DE LOS OBJETIVOS 
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2.3.4 Anrllisis del contenido. 

El. contenido responde n la p1•egunta "¿quf: se debe aprender?" y, pu.ra 

su anti.lisis deben considerarse los aná1.isis de necesidades y objetivos, 

pues los contenidos no sólo se refieren a conocimientos o informaci6n, si-

no twnbit;n a actitudes, valores y habilidades. El anti.lisis de los conteni_ 

dos presenta dos aspectos~ 

a) AnlÜisis de la selección de contenidos; y 

b) An~lisis de la organización de contenidos. 

La selección depende de los condicionantes del currículo (factor~sso~ 

cío-económicos, históricos, etc.), asS: como de los objetivos exiut.entes·. 

La organización, en cwnbio, depende de la coherencia con que esté elabora~ 

do el currículo para lograr un desarrollo mental en el estudiru1tc; debe a

nalizarse si se tratan muchos temas, o mucha información, si se profundiza 

en muy pocos temas, etc. Con ello se tiene, por una pu.rte; que del análi

sis de la selecci6n de contenido surge la pregunta "¿qué se debe enseñar?" 

Una vez obtenida tal información se procede a organizarla. Para el ~ 

n~lisis de la selección de contenidos deben considerarse algunos criterios: 

1. Conforme a la ciencia o disciplina a la que pertenece el currí:culo, 

la importancia dada a cada sección de contenidos dentro de una es

tructura. Por ejemplo, en la Licenciatura de Letras Modernas, en 

la decisi6n que se tomó durante la elaboración del currículo, pu

dieron existir errores al considerar la cantidad de contenidos re

ferentes a la lengua, la cantidad respecto de la literatura, y el 

tanto por ciento en cuanto a las especialidades. Este análisis 

se logra al partir de las necesidades sociales del estudiante; es 

decir, al encontrar la medida en que cada una de estas secciones 

de contenidos satisface las necesidades del alumno y su desarrollo 

profesional. 
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2. El grado de util;i.dad de los contenidos para el estudiant..e en rela

cidn con su aprendizuje y desarrollo profesional. 

3. El valor de los contenidos para .favorecer \lll aprendiznJe posterior, 

a<in fuera de las aulas y dentro de su desarrollo prot'esional para 

que, al en.frentarse a unn nueva situaci6n, pueda encontrar tma 

respuesta o solución. 

Por su parte, el anáJ.isis de la organización de los contenidos supone 

el de las materias. El contenido del currículo determina las materias que 

satis.facerán y cumplirfin los objetivos previstos, asignándoles un tiempo 

l!mite y dividiéndolas en bloques o partes, de acuerdo a su dificultad, im 

portuncia o secuencia y jerarquías (llll valor para cada materia). 

Este análisis se inicia con las materias, cuya validez se determina 

en la medida de su coherencia con los .fines u objetivos previstos, y de su 

adecuaci6n al tipo de curr!culo. Es importante analizar el criterio em

pleado para la selecci6n del contenido curricular. Se debe analizar qué 

tan funda.mental es para la disciplina, qué tan bien con.forma su estructura 

y qué tan fuerte es para promover su proceso de pensamiento característico. 

Para el análisis del contenido se toman en cuenta cuatro plllltos:(7) 

a) Espacio. Los problemas de exceso o falta de espacio demuestran que 

la educación padece de escasez de temas de conocimiento o de abun

dancia de conocimientos super.fluos para la capacitaci6n profesio

nal del alumno, y que s61o se encuentran ah! como materias compl~ 

mentarias que muchas veces ocupan el lugar de las verdaderamente 

necesarias • 

b) Ilación. La ilación es el aspecto del curr!culo que nos o.frece la 

secuencia lógica y la razón para la progresi6n de las materias. 

El problema de la ilacH5n debe afrontarse en la ensei'lanza y apre!!_ 

dizaje de las disciplinas en las cuales ciertas materias se in.fi~ 

ren o siguen a otras. Un ejemplo claro es la secuencia seffalada 

(7) C.f. Ronald C. Doll, El mejoramiento del curriculum p. 103-105 (Adaptación) 



en el aprendizaJe de wia segunda l.e.nsua ( eJempl.o: inglt;s I ~ in

gl~s II, etc.). 
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c) Continuidad. Estos probl.emas est'1i ligados a los de ilaci6n, y se 

refieren al orden de l.os elementos y a su clasi :ficaci6n. La eonti 

nuidad es una situaciSn vertical., por cuanto incluye la pe:nnancm

cia con la cual han de administrarse determinadas materias, según 

sus caracter!sticas o at'inidad. También es una cuestión horizon

tal., por cuanto in:fluye as!mismo en el orden de tal agrupación. 

Un eJemplo de continuidad vertical. ser!a clasi:ficar, en el caso de 

la carrera de Lengua y Literatura Modernas (letras inglesas), las 

materias re:ferentes a la lengua ingleoa por un lado y las referen

tes a la Literatura Ingl.esa por el. otro. Un ejemplo de continui

dad horizontal. ser!a el. orden que se dé a las materias; en tul. ca

so se llevar!an simultáneamente ambos grupos. 

d) Eguilibrio. Un curr!cul.o equilibrad? es el que se ha ajustado per

rectamente a las necesidades educacional.es particulares de su mo

mento al. contener l.a proporción exacta de cada tipo de asignatura 

para responder a los propósitos del. alumno y a los intereses de la 

profesión. Este aspecto del equilibrio es muy dif!cil de mantener 

y representa la fW1ci6n del. an'1isis curricular, pues lo que hoy 

es equilibrio mañana deja de serl.o. El. an'1.isis curricular es ba 

se del equil.ibrio, ya que gracias a 'ste se trata de mantenerlo. 

Posiblemente lo mejor sea trabajar primero en l.a determinación 

del equilibrio, e inmediatamente deapu'• aplicar al análisis. del. 

contenido del curr!cul.o l.os va1orea obtenidos. 

Los problemas de los objetivos, en rel.aci6n con el análisis de ampli

tud. ilaci6n, continuidad y equilibrio del contenido del curr!culo • deben 

estudiarse como un todo combinado. Ningún tema del curr!culo lo de:fine de 

suyo. Esto incluye no solamente l.o que se especifique o se encuentre im-



pl!cito en el currículo, sino tumbi~n un cuerpo amplio de conLenido que se 

formarú. en el programa de estudios. 

La prof'esora Susana Hernández critica severamente la dispersi6n de m,!;!;_ 

terias dentro de las carreras universitarias; un ejemplo es la gran cunti-

dad de materias optativas que muchas veces sólo dispersan el cen~ro de los 

estudios. A la vez, critica la forma en que la multiplicidad de materias 

dificulta la formaci6n y educaci6n de los estudiantes, adem~s de lu propia 

actual.ización, capacitaci6n y formacHin de los mismos profesores, detenie.!1 

do al mismo tiempo la actualización y mejoras al currículo. 

Un gran problema adicional es que los profesores universitarios impnl:_ 

ten c'tedras sin haber tomado alguna materia pedagógica en su vida: 

••. Que en los planes de estudio proresionales se pre 
viera la integración de materias pedagógicas, las cu¡ 
les serían obligatorias para todos los estudiantes -
que deseen dedicarse profesionalmente a la enseftanza 
y a la investigación. (8) 

Apunta la profesora Hernández que el profesor de cátedra debe ser un 

investigador probado en la materia que imparta; debe dominarla con pro:fun-

didud para enseftarla y aplicarla con maestría, de tal modo que pueda enea~ 

zar a los alumnos a la realización propia. Por Último, propone reducir el 

número de materias de estudio por carrera, a cambio de estudiar más amplia 

e intensamente, disciplinas mejor integradas en función de los objetivos 

del currículo. 

La profesora brinda el campo propicio para reflexionar sobre el núme-

ro de materias de un currículo, ya que muchas veces exceden en número y se 

apartan de los objetivos; muchas veces, el. currículo est~ lleno de mate-

rias optativas, lo cual indica la existencia de un rallo, debiéndose de 

buscar las materias exactas que den una f'ormación completa al estudiante. 

( 8) Susana Hern~ndez 1 "Dispersión y Mul tipl.ic.idad de las materias y loe 
planes de estudio" •. p. l.O. 
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E:; mti.s, el lugar que ocupa una de esas materias optativas deber5'.a cederse 

a la materia(s) pedag6gica(s) que sean titiles a los alumnos que deseen de-

dicarse a la enseñanza. 

En ocasionen, el problema con los contenidos del currículo es que no 

existe un orden lógico o cronoH5gico entre los diferentes contenidos, y en 

otras, sucede que las materias optativas rebasan o son iguales en número a 

las obligatorias. Una interrogante esencial es si existen por lo menos 

tres materias obligatorias relacionadas con cada una de lus activid1tdcs de 

la prcresi6n. Por todo ello, la adecuaci~n y actualización de contenidos 

es uno:-de_ los puntos mús diríciles Je ana1izar. 
'.'. ·.· - . 

üriB. _vez concluido el anlilisis de selección y organización de conteni-

dos ; ~e'<'procede n considerar los puntos rererentes a su actualización: en 

primer lugar, se sabe que el conocimiento es progresivo, no se dli de una 

vez y para siempre; por ello, el curr5'.culo debe actualizarse. En cuunto a 

la literatura, cada d!a existe un mayor número de obras literarias y de 

progreso dentro del estudio de la enseftanza para el caso de la especiali-

dad en Didáctica. 

Por otro lado, se tiene en mente que el contenido curricular debe de 

concordar con las realidades socia1es; esto significa que los contenidos 

deben conf'ormarse a las circunstancias sociales, económicas y culturales 

de una sociedad en un momento determinado. Los conocimientos deben consi-

derarse con relación al mundo y a las circunstancias en que vivimos. 

Los contenidos curriculares deben incluir elementos que lleven a com-

prender la situaci6n internacional, a la vinculaci~n de lo social con lo 

cultural y lo econ6mico, porque estos son componentes de la vida presente, 

con los cuales los a1umnoa tienen contacto diario, no sólo tomando en cues 

ta va1ores cient!ficos, sino twnbi~n val.ores ~ticos y est~ticos. 

A continuación se presenta la ficha de an'1.isis de contenido. 



ANALlSIS DEL CONTENIDO DEL CURRICULO 

INFOHMACION REQUERIDA 
(Puntos de unálisis) 

lExiste exceso o :t'alta de 
espacio en el curr!cu.lo? 

llluy escasez de temas? 

¿se incluyen conocimientos 
ajenos a la capacitación 
pro:t'esional del alumno? 

iExiste una secuencia 16gica 
en la progresi6n de materias? 

llla.y una continuidad vertical; 
es decir, las materias est!Ín 
clasi:t'icadas con:t'orme a sus 
caracterfsticas o a:t'inidad? 

lExiste una continuidad hori
zontal; es decir~ existe una 
a:t'inidt\d entre las di:t'eren
tes agrupaciones? 

SI NO C O M E N T A R I O S 
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INFORMA.CION REQUERIDA 
(Puntos de an~isis) SI NO C O M E N TA R I o s 

¿se tiene equilibrio; es decir, 
se hu ajustado a las necesida-
des educacionales particulares 
de su momento? 

¿La proporci6n cada tipo ' de de 
asignatura es "'xacta y res pon-
de a los objetivos? 

¿Existe una cantidad suficiente 
de materias optativas? 

¿Hay multiplicidad de materias? 

¿contiene materias de did6.ctica 
o pedagogía para los al.umnos 
que deseen impartir cátedras 
al terminar sus estudios 
prof'esionales? 

¿se cuenta con las operaciones 
16gicas o crono16gicas ne ce-
sarias? 

¿Ha,y materias obligatorias y 
optativas? n:n qu~ proporci6n? 
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INFQRM,ACION REQUERIDA 
SI NO ( l'unto:.; unál is if:; ) e o ME N 'l' AH I o <' de .... 

¿Existen por lo menos tres 
materias obligatorias re la-
cionadas con la lengua ingl~ 
~u.? 

¿se indican por lo menos tres 
materias obligatorias rela-
cionadas con .la literatura 
inglesa (y norteamericana)? 

¿cuenta con materias relaciona 
dus con la Lengua en general? 

¿contiene mat<.>rias relaciona-
das con la Literatura en 
General? 

¿Existen a.lgwias otras mate-
rias no clasificadas dentro 
de las anteriores? 

¿se realiza.n categor!as adecu~ 
das en la cla.sificaci6n de 
materias? 
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lNFORMAClON REqUERIDA 
SI NO e o M E N 'l' A R l o s (Puntos de anú.lisi.i) 

¿se concentran las materias al 
nl'.icleo t'undwnental que asegure 
una capacitación su.ficiente en 
los estudio::; genera.les y pro.fe-
sic"'nales? 

.· 
· . · .. . 

" r. ·,.e 

¿Hay WlU división en las. ma:t·e;,:; .· 

ria.s de estudio? · . 

. 

¿Existen especialidades dentro 
de la mismu Licenciatura? 

2Se da un valor a cada materia? 

¿r.os contenidos se relacionan 
con los objetivos? 

.. 

¿Los contenidos satisf'acen los 
objetivos sef1alados? 



COMEN'l'AHlOS GENERALES AL ANALl'SIS DEL CON'l'ENIDO 



95 

2.3.5 Cambios y meJora;; del currícu1o. 

Como hemos visto a trav~s del a.uli.lisis curricular interno, los cwnbios 

en el curr!culo son una actividad necesaria y continua paru su conslante m~ 

Jorwniento. 'l'ales cambios pueden representarse..! por medio de propuestas que 

surgen en respuesta a nuevas ideas y necesidades. 

Su análisis y reestructuraci6n no es una serie de partes pequeftas, si-

no todo un proceso que debe real.izarse frecuentemente. 

único que se logra1·ía sería un deterioro en el propio alumno, en líi ins:Li'~ 

tuci6n, y por tanto, en la educaci6n. 
··;\:}.-

Esto suceder![ a trav!!s de 'l'os;: .. años 

si no he.y actualizaci6n. Le. Universidad Nacional de M~xico des~p~i:-~~f6f~~1 
') :<,_ ~)!(, ') . 

el siglo XIX al no detectar J.os cambios necesarios para su ~poc~i:i.:~~X~:L: r/C, a 
41~;.·r;. .~-;·~.,>. "' 

daptarse u. ellos. 

Luego del aná.1.isis deben estudiarse las :fallas del unli.lisis ·il1~erno 

de las necesidades, objetivos y contenido. Y haciendo una reláclón¡ '~e" 

buscar!í. la mejor soluci6n con base en dicho an!í.lisis curricular>in't!:i'.í·no·, 

que es une. actualización de las necesidades sociales y del alunirio.~ 



RECONOCIMI EN'ro DE LAS FALLAS DEL CURIUCULO 

INFOHMACION REQUERIDA 
SI NO e (E.Lcmentos de análisis) o M E N 'l' A R I o s 

¿carece de algún elemento 
el currículo'! 

-

lDebería ser incluido? 

¿Hasta qu6 punto es necesario? 
--

¿Existen algunas nuevas ne ce-
sidades debido a los cambios 
SO<.! iales '! 

l.Hey nuevas necesidades debido 
a las expectativas del es tu-
dia.n1..e? 

l.Se observan !'al las en los ob-
Jetivos'? 

l. Existen fallas en los conteni-
dos? 

¿ne qué rorma pueden corregirse 
tales rallas? 

l.Se deben de realiza::- actuali-
zaciones de las necesidades 
sociales y del alumno? 
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COMENTARIOS GENERALES A LAS FALLAS DEL CURRICULO 
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2.3.6 Proceso del anlUisis curricular interno. 

En este capítulo se ha analizado el mejoramiento continuo del currÍc.};l 

lo en sus diferentes fases. La primera se concentr6 en descubrir las raz~ 

nes de llevar a cabo el análisis, dando así tma justificaci6n para conven

cerse, primeramente, de que es necesario; se determin6 quien debe realizar 

tal análisis para contar con el personal capacitado pertinente; la frecuen 

cia con que debe hacerse; el lugar donde debe de llevarse a cabo y final

mente c6mo se conduce el análisis curricular para su mejoramiento continuo. 

De esta manera, la primera fase del proceso presenta el porqué, quién, 

cuándo, d6nde y c6mo. 

En la segunda fase se dieron a conocer los diferentes pasos del.· análi:_ 

sis curricular interno, a saber: 

a) Análisis interno de necesidades. 

b) Análisis interno de objetivos. 

c) Análisis interno de contenidos. 

El presente trabajo se dedic~ al análisis curricular interno, el cual 

se diferencia del externo por no tener trabajo de campo de ningún tipo. 

La tercera y Última fase se refiri6 al diseao de un programa de rees

tructuración curricular basado en los resultados del anál.isis curricular 

interno para el mejoramiento continuo del currículo. 

Con estas tres fases se determina el objetivo: presentar teórica.mente 

las fases para el mejoramiento continuo del currículo a través del análisis 

curricular interno. La siguiente tabla nos muestra el medio por el cual 

se condujo el análisis curricular de este capítulo. 



MUOftAKIDl1'0 

COWTI11UO CEL 

CUIUI 1 CULO 

Propl5ait.o del ui'Uaia 

curricular. 

. Peraonal tmc•rgado 

del. .nlliai•. 

Frecuencia coa q~ 

d•be re-..li:aree 

Lugar dor:de ae l l.ewa 

a cabo 

Proc~dicien~o para 

el uilUah 

AnlUda curricuJ.ar 

Del.iait.aciS. .. lo• 

elese-nto• ~ anllhh 

lo• obJet.i"WO• 

Anllhi• del 

c'oot.1?aiiSo 
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2.4 Conclusiones. 

En este capítulo se confrontan tres ideas básicas: qué debe aprender 

el estudiante y quE debe enseñarse; en qu~ grado; y, con qu~ eficacia. Es-

to significa que se estlin considerando los elementos de anlilisis del curri 

culo. 

El currículo conforma la parte vi tal de una escuela y es un element'o 

\ínico que debe, por fuerza, analizarse en las diferentes etapas de su. pro-

ceso, para llegar al conocimiento y lu explicaci6n de los resultados de u-

na instituci6n educativa. La evaltmcic5n del curr!culo escolar .es el marco 

institucional donde se señalan los fines educativos de la instituci6n uní-

versitariu, los cuales se centran en la formaci6n de profesionistas, acor-

de con·ias necesidades social.es del país, y en los campos del servicio pr~ 

resional .. 

· El currículo es un resumen de la totalidad educativa, donde sus rela-

ciones y procesos forman la reulidad educativa. A trav~s del análisis cu-

rricul.ar, y por medio de la informacic5n de resultados obtenidos, se posibi_ 

lita la creaci6n de ajustes y cambios importantes en el plan de estudios; 

con ello, se aseguran su permanencia y continuidad. El curr!culo es en sí 

un proceso y, por tanto, el anÉÍ.lisis representa la iínica estrategia que 

une al plan de estudios con la realidad educativa, vista en sus resultados 

finales. Con base en esta informaci6n, es factible la retroalimentaci6n 

del proceso mismo para su siguiente organizaci6n. 

El análisis debe estar presente en un currículo y debe constituir el 

marco de referencia que situe teóricamente al currículo como fase de un de 

sarrollo evolutivo: 

La eval.uaci6n que se sugiere para responder a esta 
concepci6n del currículo como proceso, se desarro
lla a partir de los criterios y prop6sitos formul~ 
dos en el proyecto respectivo; es decir, la atenci6n 
se sigue enfocando en el proyecto mismo y, por lo 
tanto, la práctica de la eval.uaci6n se hace con el 
a1timo fin de determinar si en realidad se han ob-



tenido los resultados esperados, o sea, los obJetivos 
previamente establecidos. (9) 
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El anti.lisis es un aspecto de la educaci6n que supone la comparaci6n 

entre los r~sultados esperados o propuestos y los resultados reales en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, debe destacarse que este capítulo no ent'atiza el análisis 

de los elementos externos del curr!culo, puesto que es imposible abarcar 

un tema de tal extensi6n en este trabajo; sin embargo, espero que en un f!!.. 

turo cercano algtin estudiante preste inter~s al análisis de los elementos 

externos y lo desarrolle para dar una aportaci6n m~s a la Carrera de Len

gua y Literatura Modernas (Letras Inglesas). 

(9) Estela Huiz, "Ret'lexiones sobre la realidad del curriculum" p. 66 



CAPI'l'ULO III 

ANALISIS CURRICULAR INTERNO: Aplicaci6n a los curr!culos de la 
licenciatura. en Lengua y Li t.eratura. Modernas (Letras Inglesas) 

3.1 Introducci6n. 

El prop6sito de este capítulo es realizar el análisis curricular in-

terno en algunos di:ferentes planes de estudio de la Licenciatura en Lengua 

y Literatura Modernas: Letras Inglesas, a :fin de conocer su desarrollo y 

cvoluci6n, desde sus orígenes hasta el currículo actual, y tratar de.ha

llar algunos posibles puntos di1!biles que ~ecesiten algtin cambio o re:forma. 

Por principio, se revisariÍ el. contenido de los currículos de l939-40, 1.945, 

1954, 1.964 y 1972. En ellos se eliminan los anG.l.isis internos de: a) los 

elementos secundarios del curr!culo; b) de necesidades; y c) de ·objetivos, 

dada la di:ficultad para obtener datos sobre las necesidades de su momento 

y por carecer de objetivos estos currrculos. 

Posteriormente se analiza un currículo que no ha su:frido cambios en 

trece años. Como puede observarse, la distancia en años de un currículo a 

otro no es mayor de diez años , a pesar de lo cual ya presentaban cambios. 

Sin embargo, el currículo modifica.do en 1974 no ha tenido uno s6lo hasta 

ahora (1987). Ello posiblemente se debe a una supuesta estabilidad, por 

lo cual este capítulo se concentra en el an~lisis interno del currículo a~ 

tual. En este currículo se lleva completamente a cabo el proceso del an~-

lisis curricular interno para el mejoramiento continuo del currículo tal 

como se expuso en el capítulo anterior, donde se afirma que deben conocer-

se los datos anteriores al currículo actual. para comprender, a trav~s de 

su evoluci6n, la historia de una carrera ~ue a fin de cuentas se refleja 

en €:1. 

El curr!culo actual es el resultado de la historia y evol.uci~n de la 

carrera de Licenciado en Lengua y Literatura Modernas (letras inglesas) Y 

de cualquier otra carrera. De aquí l.a imperiosa necesidad de estudiarlo Y 
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manten<.!rlo uct.1m . .lizado. l'ura tul el'ect.0 1 a continuaci6n se presenta el u-

n!Ílisis de los curr!culos que van desde 1939, cuando ln carrertt se llamaba 

Maestría t:n Letras Mo<.iernas Ingl.esao, hasta el actual, denominado ahora Lj. 

cen·ciatura t:n Lengua y Literatura Modernas (letras inglesas), de la Univer 

sidud Nacional Aut5noma de M~xico, 

3,2 An!l.isis interno de los curr'i'.culos de la. carrera de Licenciado en Len·
gua y Li teraturu Modernas (letras inglesas) de los años 1939, 1945 , 
1954, 19t)l¡ y 1972 ( aplicaci6n del modelo y comentarios). 

Los cinco currículos que se revisan en esta primera parte se caracte-

rizan por ln simple existencia de w1a lista de materias dividida en secci.Q. 

nes que sirven de guía al alwnno para conocer su aprendizaje para el ejer-

cicio profesional. Inmediatamente despu~s de la presentaci6n de cada cu-

rrS'.culo sigue el an!Ílisis curricular interno dirigido hacia el contenido. 
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P L A N D E E ., T ll D I O S ( 1939-1940 ) 

Primero y segundo semestres 

l.- LatS::n 1 

2.- Una lengua moderna (:francés, inglés, alemán, italiano, portugués, chino) 

3.- Curso superior de espauol 

4.- Fonética de la lengua escogida como especialidad 

5.- Introduc<.!i6n a la f.i teratura española 

Tercero y cuarto semestres 

l.- LatS::n II 

2.- Una lengua moderna. II 

3.- Grrunática hist<5rica de la lengua escogida como especial.idad 

4.- Jntroducción a la literatura moderna escogida como especialidad 

5.- Literatura moderna (curso monográ:fico) 

6.- Literatura castellana medieval (curso monogr!Í.:fico) 

Quinto y sexto semestres 

1.- Literatura moderna (curso monogra:fico) 

2.- Literatura castellana (Si¡;¡:lo de Oro o Moderna) (curso monogr,:fico) 

3.- Literatura mexicana (curso sintético) 

4.- Literatura comparada 

5.- Historia de la cultura en el pa!s cuya literatura sea la escogida 
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ANALif:llS Dl!:L CüNT~NlDO CURRICULJ\H ( 19 39-J.9110) 

INFOHMAC ION REQUEHJDA SI NO e o M E N 'l' A H J. o s 
( I'w1tos de a11Úlisfo) 

¿¡¡u.y exeeso·o falta de espacio Hay e::.:ceso de e.ipacio; se tienen 

en el currf culo? X pocos temas y sobra lugar que po-
dr!a cubrirse con 11lgunos conteni:_ 
dos miis. 

l.lluy ~scu:.;ez·de temas'! Cinco o seis materias por año. dura.!}_ 

X te tres aiios • es muy poco si se con-
sidera que la mayoría de las mate-
rias se dirigen u lu Literatura Esp~ 
ñola, con poca atención en la Lengua 

IY Literatura Ini:tlesa. 

.'.Existen conocimientos que no Los contenidos se centran en las Li-
son pertinentes a la capaci- teraturas Hispánica y Mexicana, y 
tación profesionu.l del alwnno? X dan poca importancia a la Literatura 

Inglesa. 

óSe cuenta con una secuencia Los contenidos van del conocimiento 
lógica en la progresión de m~ de las lenguas Espahol, Inglés y La 
terias '? X t!n, hasta llegar a las materias iI 

terarias donde las lenguas modernas 
se utilizan para mostrar el conoci-
miento y desarrollo de ambas. 

ir:xist-e una continuidad verti- La lengua se enseiia en primer t~rmi-
cal, es decir, las materias no sabiendo que ésta .. sera la base 
están clasificadas conforme a para un buen curso literario. 
sus características o af'ini-
dad entre ellas? X 

-

¿Ha.y una continuidad horizon- El primer año se dedica de lleno a 
tal. es decir, existe una a- (l.a lengua y una pec¡-..ieña introduc-
finidad entre las diferentes ción a la Literatura, para terminar 
agrupaciones? X IJ.os dos fil timos semestres con los 

cursos Literarios • 
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lNFOHMACION HEQUERIDA 
.:• 

(Puntos de análisis) SI NO e O M EN T A H I o .., 

¿Existe equilibrio, es decir, Es dif{cil determinar las neeesidu-
se ajusta. a ltis necesidudes des de este momento hist6rico, en 
educacionales particulares el que la segunda guerra mundial 
de su momento? comenzaba y el mundo socioecon6mico 

se hall.aba tenso. 

¿se tiene la proporc ié5n exacta 
de cada tipo de asignatura p~ Los objetivos no existen. 
ra servir a los objei;ivos? 

¿Hay una cantidad suficiente 
de materias optativas? No hay objetivos. 

¿Existe multiplicidad de Hacen f'alta materias referentes !l 

materias? X la Literatura Inglesa. 

¿Existen materias de didáctica No existe ninguna; sin embargo, el 
o pedagogía para alunmos que egresado tenía la oportunidad de 
deseen impartir cátedras des- dedicarse a la enseñanza de la le!!, ... de terminar estudios la literatura. pues sus gua y 
profesionales? X 

¿se cuenta con las operaciones Todos los contenidos llevan una s~ 
16gicas o cronolé5gicas necesa cuencia cronolé5gica. 
rias? X 

¿Hay materias oblige.tor;i,as y S!Slo existen las materias obligato-
optativas? ¿En quE proporción? X rias. 



IN!ó'QRMACION REQUERIDA 
( l'lmtos de tt.nalisis) 

¿Existen por lo menos tres 
materi1.1.s obligutorias rela 
cionudas con lu lengua in::' 
glesa.? 

&Se tienen 1~r lo menos tres 
materias obligatorias rela
cionadas con lu literatura 
inglesa (y nortewnericana)? 

&Hay materias relacionadas 
con lu Literatura en gene 
ral? -

lExisten materias relaciona
das con la Lengua en general? 

&Hay algunas otras materias 
que no hayan sido clasií'i
cadas dentro de las ante
riores? 

&Se realizan categorías ade
cuadas en la clasií'icación de 
materias? 

GI 

X 

X 

X 

X 

X 

NO 

X 

C O M E N T A R I O S 

Ingles l (2 semestres) 
Inglés IJ (2 semestres) 

10'( 

Fouética del Ingles ( 2 semestres) 
Gramática Histórica del Inglés (2 se
mestres). 

Introducción a la Literatura Inglesa 
(2 semestres). 
Literatura Inglesa (4 semestr0s). 
Literatura Comparada (2 semestres). 

Introducción a la Literatura Es puñal.a 
(dos semestres). 
Literatura Castellana Medieval 
(2 semestres). 
Literatura Castellana (siglo de oro 
o Moderna ( 2 semestres). 
Literatura Mexicana (2 semestres). 

Latín I, II ( 4 semestres) 
Curso Superior de Espaiiol ( 2 semestres) 

Historia de la Cultura Inglesa. 

Se da la misma importancia a las Lite
raturas Hispánicas que a la Literatura 
Inglesa; existe un paralelismo entre 
ambas en cuanto a su importancia, sien 
do que debe darse más a la Literatura
Inglesa. 



INFORMAClON HEQUER IDA 
(Punto:.; di.! un!U.isi:,;) 

lS(,) limitan lus materias ul 
núcleo l'tmdwnental que ase
gure la cupucituci6n sufi
~iente en los estudios ge
nerales y profcsionnles? 

,' , ... 
,' 

lSe tiene -wid'._á:ivi:iiióri en lus 
materias 'po1;,()s'ti:1<har? 

->~ -~~:'· º: ._-_- ::L:·.,:. , >:-~ -<;-::<- , 

rnxisten espd..!iaÜdades den
tro d,~ la niisriÍa"Licenciatu""' 
ra? 

! 

¿Tiene Wl va.10r y Wla clave 
cada materia·¡ 

¿Los contenidos se relacionan 
con los objetivos? 

lLlenan los contenidos los 
objetivos seilalados? 

X 

NO 

X 

X 

X 

X 

X 
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C O M E N T A R I O S 

En general, las materias se enfocan ha
cia el conocimiento y buen muncjo de la 
Lengua y la Literatura. en general; sin 
e111bargo, se busca el dominio de dos len 
guas y dos Literaturas en un corto tie~ 
po. La capacitación profesional se lo=
gra u truv~s de un buen conocimit.:~nto de 
la Lengua Inglesa. Y, por tanto se de
be centrar un poco m's en la Lengua In-_, 

Lu divisi6n se da en semestres y cauu 
contenido se lleva en dos semestres. 
En total son seis semestres. 

' 

Los objetivos no existen. 

No hay objetivos. 



COMEN'l'ARlOS GENr:RALES AL ANALISIS DJ~L CURRICULO DI~ 

1939 - l9l¡Q 
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Este curr!culo es el primero que se crea paru la carrera de Lengua y 

Li teru.tura Modernas ( Letrus Inglesas). Se debi6. a don Joaquín Palomo Rin-
'. '.-. . -

eón y a don Antonio Cuso, entre otros; trató de centrifrse ~n lu. lit:eraturn. 

y la lengua en genei·ul, por lo cual la lengua y l~ literatura ine;1;.~.~·~;¿cur~ 
cen de ia'.(il!l~ort;~n~:i.a adecuáda.· ; ~;.;;, ;;._: 

· . Las:::~i:'~~U:as· y' .º).{'teraturas 'hispii.nica e ingi~ia. pr~~erÍtán 61i~_:i.;~~J~~~;~so; 
,r:>J'.~;~~~~~~.~f~;)~~~;~; :~·;~~~~.-,;.~:;_~~ ~;~~¡~~.;~<f ~~: ~.~~~ii~~, .~:·-;~~~1¿~-~t{~~1.~-~-~~~~:,:_:::.~~-·: -_·:;-; _{;_,_. · -· : _·,:·i ,·~· ·· ... -~ . -,-\ 

7 

f {:;-{:}'-

ª cada una0:,corresponde.fel' cincuent;a:;:-por cient:o; de cü)s• cC:int'eni'd:ci' ' si-

guen· ·un:~,~~:·~:·;~~i:}iJ~~~·g~~Q~9W~g~~~g~f~~· 't~ritó·:~n; Ío~'JH~?sej'_'.;éf'iéi"; .. ~f;i: 
lengua como a lu 1Ítkr~tti$~~;~?:~L~>iengua se enseña en· p;·i:er t~f~~n~i~:~I~~~º 
base para illlpartir bu~no~¿u:r'~os literarios. 

'l'odas las materias· giran alrededor de la lengua y la literatura; sin 

embargo, no se centran en la lengua y la literatura inglesa, objetivo cen-

tral de la carrera. No obstante, las necesidades de esta época posiblemen.. 

te se enfocaban hacia la literatura españoia y la lengua inglesa y no tan-

to a la literatura extranjera. 

El orden progresivo va de lo particular a lo general. La lengua y la 

literatura se estudian casi al unísono; la carrera se inicia con cursos de 

lengua y de ahí en adelante siguen paralelamente. La carrera se rea.liza 

en tres ailos; los cursos son semestrales y deben darse como un mínimo de 

treinta lecciones por semestre, cada uno de los cuales comprende de cinco 

a siete materias. Ninglin alumno puede iniciar los estudios de tercer afD 

de maestría si antes no demuestra aptitud para traducir corrientemente al-

guna de estas cuatro lenguas: inglés, francés, italiano o a.lemful. Los con. 

tenidos muestran un orden progresivo; sin embargo, las materias en litera-

tura espa.úola dominan a las de la especialidad y que deberían estudiarse 

más a fondo. Durante el primer afio se estudia primordialmente la lengua 

inglesa y la española; en el segundo año tres materias se enfocan a la le_g_ 
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gua y t,res a la literatura; y el tercer a.i"io se concentre. en la literatura. 

Sólo pueden inscribirse quienes tienen el t!tulo de bachiller o el de 

me.estro de la Escuela Nacional de Maestros. El estudiante pretende alcan

zur un nivel superior correspondiente al profesionista y se llama maestría 

y maestro al egresado. Al final de los estudios :::e presenta una tesis so

bre un tema de la carrera de acuerdo con el prot'esor consejero que desig

ne el director de la facultad. 

Este, por ser el primer plan de estudios, se justifica. ante su caren

cia de un enfoque hacia la literatura inglesa, la cual debería ser satis

factoria. 
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P L A N D E E S T U D I O S (1945) 

Primero y segtuldo semestres 

l.- Lut!n I.- 210 

2.- Unu lengua moderna ( f'ranc~s, inglés, alem~n. italiano) • - 210 

3.- Curso superior de espa!lol. - 230 

4.- 1''on~tica de la lengua e:; cogida corno especialidad.- 260 

5.- Introducci5n a la literatura española.- 270 

6.- y -r.- Dos optativas. 

Tercero y cuarto semestres 

l.- Latín II.- 240 

2.- Una lengua moderna II.- 260 

3.- Gramií.tica hist!Srica de la lengua escogida como especialidad.- 270 

4.- Introducci.Sn a la literatura moderna escogida como especialidad.- 270 

5.- Literatura moderna (curso monográfico) • - 270 

6.- Literatura castellana medieval (curso monogr,fico).- 280 1.- Una optativa. 

Quinto y sexto semestres 

l.- Literatura moderna (curso monográfico).- 280 

2.- Literatura castellana (siglos de oro o moderna, curso monográfico).-280 
-:¡ - T.~ .... -~~; .... - ..... ( -··--- ---- . .,.,_ l - <:>f':n 
4.- Literatura comnarada.- 290 
5.- Historia de la cultura en el na!s cuva literatura sea le. escoaida o un curso 

mnnoizráf'ico de Histor-i,. Un;. ve,.,.,., Mnrlerna - 270 
6.- Teoría literariA.- 2u1 

7 - 11~- nn+.n+; .. _ 
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ANALlSIS Dl':L C1JN'l'EN JIJO CURRICULAR ( 191•5) 

- ----
INFORMACION REqUERIDA Sl NO e o ME N T A H r o s 
( l'w1tos de análisis) 

!.Ha.y exceso o ru.lta de espacio Hay exceso de espacio; awique los con 
en el curr!culo? X tenidos se han incrementado• podr!an-

existir otros dirigidos hacia la lit!O_ 
ratura inglesa. 

l.Ha.y escasez de temas? X Los temas centrados en la lengua y 
literatura inglesa deber!un ampliarse. 

l. Existen conocimientos que no Los contenidos referentes a la lite-
son pertinentes u la capaci- ratura española abundan y ocupan el 
taci6n profesional del alwn- espacio de otros de verdadera impar-
no? X tancia. 

l.Se cuenta con una secuencia Los contenidos relacionados con la 
l~gica en lu progresión de lengua aparecen primero. como base 
materias? X para los cursos literarios. 

l.Existe una continuidad verti- Las materias llevan un orden progre-
cal, es decir, las materias sivo que denota la necesidad de a-
están clasificadas conforme a prendizaje de unos contenidos antes 
sus caracter!sticas o afini- que otros. 
dad entre ellas? X 

l. Hay una continuidad horizon- Los dos primeros semestres se dedican 

tal. es decir, existe una a.- al conocimiento de la lengua; los dos 

rinidad entre las dit'erentes segwidos, al estudio de la lengua y 

agrupaciones? X principia con el de la literatura; 
los dos Últimos se dedican en pleno 
a la literatura. 

-
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INFOHMACION H.l!:qUJ~H ! !JA 
(Punto::; de anlíliuis) SI NO e o .M E N TA R I o s 

l.ExiuLc equilibrio• es deci.r • Es di 1'Ícil saberlo• pues no se puede 

se aJusta a las neccsidude::i realizar un anúlisis de necesidades. 

educacionales pa.rti..:ulares 
de su momento? 

l.Se tiene la proporción exucLa. No existen los objetivos. 
de cndn tipo de asigna.tura P.!! 
ra. ~ervir a. lo:.; objetivos? 

l.l!ay una cantidad suficiente Se da oportunidad nl alwnno de obte-
de materias optativas? X ner conocimientos de otras carreras 

pura complementar sus estudios; el 
alumno puede seleccionar las que sean 
útiles en su carrera. 

iExiste multip.licidad de ma- Hacen falta materias re1'erentes u la 
terias? X literatura inglesa. 

¿Existen materias de did~cti- Y, sin embargo, la ensenan za de la 
ca o pedagogía para los allJ!!!. lengua y la literatura ha sido siem-
nos que deseen impartir cá- pre una de las funciones del egresa-
tedras después de terminar do. 
sus estudios profesionales? X 

¿se cuenta con las operaciones Todos los contenidos presentan una 
16gicas o cronol6gicas necesa secuencia cronológica. 
rias? X 

¿Hay materias obligatorias y Existen diecisiete materias obliga-

optativas? ¿En qu~ proporci5n? X torias y sólo tres optativas. 



lNl'üRM.AClON m;,~UEHl!•A 

( PuntQ:J de análisis) 

!.Existen por lo m..:nos tres mA. 
Let·iu:J obligtltorias relucio:
nti.lu:J con lu lenguu inglesa'? 

z.:;c tienen por 1.o mc1ws tres 
mu ter iu::; ohligutoria.s rela
cionudns con lu litera.tura 
ingle,;a (y nortewnericana)? 

.'.Jluy materias relacionadas 
con lu Literatura en general? 

l.Exi::;ten mat.erias relncionu
das con lu Lengua en general? 

l.Hey nlg1mas otras materias 
que no hayan sido clnsific_!! 
das dentro de las anterio
res? 

l.Se realizan categorías ade
cuadas en la clasificación 
de l)laterias? 

GI 

X 

X 

X 

X 

X 

NO 

X 

C O M E N T A R 1 O :..; 

lngHis l (2 sem.) 
lngl~s TI (2 sem.) 

.!. Ll1 

Fonética de la lengua inglesa (2 ::;cm.) 
Grwn!Ítica de la lengua inglcsu (2 sem.) 

lntroducción a la literatura ingl.esa 
l,i teratura moderna ( 2 sem.) 
f,iterutura. moderna (2 sem.) 
Literatura comparada ( 2 sem.) 

lntrod. a la literatura espanolu 
Literatura Castellnna Medieval 
Literatura Castellana (Siglo de Oro o 

moderna) 
Literatura.Mexicana 
Teoría literaria 

Latín I (2 sem.) 
Lat!n II (2 sem.) 
Curso superior de espaüol (2 sem.) 

Historio. de la cultura inglesa 
o 

Curso monográfico de Historia 
Universal Moderna 

Se da ucmasiada importancia a la li
teratura española, siendo que ~stus 
se pueden clasificar dentro de las 
optativas. 



lNl"üHMAClON HC:QUERlDA 
(Puntos de an(uiuio) 

¿Ge limitan las materias ul 
núcleo fw1.J.amental que ase
gure la capacitación suf'i
cienLe en los estudios gene 
rales y profesionales? -

¿se Liene una división en las 
materias por estudiar? 

¿Existen especialidades dentro 
de la misma Licenciatura? 

l'l'iene un valor y una clave 
cada. materia? 

iLos contenidos se relacionan 
con los objetivos? 

¿Llenan los contenidos los 
objetivos sefialados? 

SI 

X 

X 

NO 

X 

X 

X 

X 

COMENTARIOS 

Como las materias se concentran en la 
lengua y la literatura en general, ello 
da como resultado un buen prof'esionista 
en la lengua y la literatura, aún cuan
do no especificamente lengua y literatu 
ra inglesa. -

Cada materia se lleva. en dos semestres, 
seis semestres en total. En los dos 
primeros semestres se llevan siete ma
terias, en los dos segundos, seis y 
siete en los dos Últimos. 

Algunos ejemplos son: 

215 Lengua Inglesa 
255 Lengua Inglesa 
265 Fonética Inglesa 
275 Introd. a la literatura inglesa 
285 Lit. Inglesa de la era isabelina 
285a Literatura de los Estados Unidos 

No existen objetivos. 

No existen. 
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COMENTARIOS GEN~RALES AL ANAL!SIS DEL CU~RICULO DE 1945 

Este curr!culo contiene como elemento nuevo tres mnterias optutivas 

que brindun al ulwnno unu opci6n para tomo.r otros contenidos que le ayuden 

en su capá.citaci6n profesional;. El.problema de este curr!culo radica en 

el grado dé dominio dci: ll:L:1it.';ra'.tura• '11ÍspiÍ.nica; los contenidos referentes 
- . . . ·' • '· ,.. . -- _. . • • .:· ., • .- _ .... , -,<',- ... ' ,_' ~ <>.·;; ·~i: :_·;_··. ,,, . 

:e:• p:::~;~[i~J~lllililtli:j0~:~~;i~:~:.::,::~• l~·::~:r~ • s::::~ • 
primordialmente~cpar~·~,:orniar/cpro'fes~oni•¡;tas'y;'expertos en un campo que unte 

:::::::!":~;1~I~iíií1il~~~ii!f ~i~z~i~:'.i~:r:::;:•i:::::·.:.1:5 
misma.• .qu~':~~~~~:;r~j)~~fj~~~iy•i~g.~r'*1~'~r¡~~1f{'Y . ·~:; ... C-'.(.~.· .. · 

Los ·:·S#~t~?ia.d~~.s ~ .eiS.~ iris·~ ·s~ijt~tn1~ · a la leng~a y la ü teratü;~ . y 

:::::~:~~~~~it![~~:;~;:f Í i~~ii~~jtt::~:: ::r:
1

::e:::e::X:, ,:: 
superi~/~fiJ'r~~i'6hi.sta•;.tfu2.J~I-~Í~~riÓ llamado maestría. Las modificaciones 

,_,;, . ._.l~" : :.·. >:" ,··.:...! ". '•:;:~::-<-·..: - '-' :, - . :¡ •, '. 
- -· .. -.. ~º~·~'- -0°¡·}· ~~--::'.:'.';':.=;'~~~~~:/-O~>:~~:~:::=-~".~- :,:,~--d~~~>,~~~-:;_:, __ -<;-. -::·: ,:_--:-=: -, _ _ _ _ _ _ ,. ,,_ . • 

realizada,s''.;s;,~yen;;c¿~I!:-1119iit~ en la adicion de dos materias optati vasc én e1 

::~~:;~}!~[ííllf e~~:re::::::::~::::::::::: t:::::::.:,~~G~~~º~ 
fes ion y: ;:se<muestr.an-i:\cinco ai10s des pues de haberse creado lS: _c;::~i::~~,f~.~;,lo 

cual iri~X~~{i}g{'.~1~~{:~~~·~1,;'de alguna comisi6n encargada de vigÜ'¡i ~i::·aesa-

rrÓll:I::z:~,I~~f 'F~~L. se requiere entonces de pmentar ei títu-
lo de r:~~hi)_·l~; qtt~ ~~ .. red¡~e haber terminado todos los estudios preparato-

rianos o el título de maestro de la Escuela Nacional de Maestros. Al i'i-

nal de los estudios el egresado presenta una tesis y: la r~plica en el exa-

men de. grado correspondiente a la misma tesis. 
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P L A N D E E S T U D I O S (1954) 

Primero y segundo semestres 

Tercero y cuarto semestres 

1.- Curso de español superior (sintaxis) 
2.- Lat!n II 
3.- Una len11:ua mcine-rnR TI 

4.- Grem,tica hist6rica de la lengua moderna escogida como especialidad, o 
historia de dicha len2ua. 

5.- Introducci6n a la litera.tura. mori~-..nR de la. lenaua e----~ri .. 
6.- Literatura moderna. (curso mono2r,~ico) 

1.- Una optativa. 

Quinto y sexto semestres 

1.- Curso de español superior 
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ANALISlS DEL CON'l'ENIDO CUIUUCULN\ ( 1954} 

INFORMACION REqUEHlDA 
ME N TA R SI NO e o l o " (!'untos de u.nálisis) .~ 

l.lluy exceso o f'alta de espacio Las materias se han incrementado y, por 
en el curr!culo? X tanto, los semestres se encuentran con 

falta de espacio. l~xiste una sobrecur-
ga de materias. 

¿11a.y escasez de temas? X Aunque los contenidos se han comp.Lemen-
tado y aumentado, la i'alla aGn se en-
cuentra en la ausencia de contenidos di 
rigidos hacia la lengua y la literatura 
inglesa. 

l. Existen conocimientos que 110 El exceso de contenidos referentes a la 
son pert in en tes u la capaci- literatura hispWl.icn se desv!a de los 
taci6n pro res ionn.l del alumno? X que se ref'ieren a lu li teraturu inglesa 

¿se cuenta con una secuencia Se observa una :falla: En los semestres 
l6gica en la progresi6n de tercero y cuarto se encuentran Juntos 
materias? X los contenidos: 

- Introd. a la lit. inglesa, y 
- Literatura inglesa 

La primera podrrn darse en los dos pri-
meros semestres. 

¿Existe una continuidad vert!_ La lengua se presenta primeramente co-
cal, es decir, las materias mo base para los cursos literarios. 
estli.n clasificadas conforme a 
sus características o afini-
dad entre ellas? X 

¿Hey una continuidad horizon- Los contenidos van de los mfis simples 
tal., es decir, existe una a- a los más didciles; con excepciGn de 
finidad entre las diferentes la introducci6n a la literatura ingl~ 
agrupaciones? X sa, que deber!a darse antes de entrar 

de lleno a la literatura inglesa. 



INFOHMAClüN REQUEIUDA 
(l'untu:.J Lit..! tm!Í.lisis) 

iExiste cquiJibrio, es decir, 
se ajusta a las necesidades 
educacionales particulares 
de su momento? 

;.~)e tiene la proporción exac 
ta de cada tipo de asignutu 
ra para servir a los objetI 
vos? 

¿Jlay una cantidad su:ficiente 
de muterius optativas? 

lExiste multiplicidad de 
materias? 

lExisten materias de didácti 
ca o pedagogía para los a-
lumnos que deseen impartir 
clltedras después de terminar 
sus estudios proresionales? 

lSe cuenta con las operacio
nes lógicas o cronológicas 
necesarias? 

lHay materias obligatorias y 
optativas? lEn qué propor
ci6n? 

SJ 

X 

X 

X 

NO 

X 

X 

ll9 

C O M E N T A R I O S 

Eo ui!'ícil hall.ar una respuesta dt.! eotL' 
momento; se recomienda hacer el análisis 
curricular en el momento presente de ne
cesidades rea.les, pues en otro momento 
es dirrcil de determinar. 

No hay objetivos. 

Cuatro materias optativas son suí'icientes 
para cubrir las necesidades de materias 
o temas complementarios. 

Hacen :falta materias relacionadas con 
la literatura inglesa. 

Los contenidos tienen una secuencia ló
gica y cronológica. 

De veintitrés materias sólo cuatro son 
optativas. 



l Nr'OHMA.ClON REQUERIDA 
(Punt.os d..: a.n'1.isis) 

!.Existen por lo menos tres 
materias obligatorias rela
c ionada.s con la 1~1gua. in
glesa? 

l.Se tienen por lo menos tres 
materias obligatorias rela
cionadas con la literatura 
inglesn (y norteamericana)'! 

llluy materias relacionadas con 
la literatura en general? 

!.Existen materias relacionadas 

Sl 

X 

X 

X 

con la. lengua en general? X 

l.füiy algunas otras materias 
que no hayan sido clasifica
das dentro de las anteriores? 

tSe realizan categor!as 
adecuadas en la clasifi
caci6n de materias? 

X 

NO 

X 

C O M E N T A R I O S 

Ingll?s I 
Ingll?s II 
Gram~tica hist6rica del ingl~s 
Fonl?tica del idioma ingl~s 
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Historia de lo. lengua. inglesa (opt.) 

(Cada materia se cursa en dos semestres 

Introd. a la literatura inglesa 
Literatura inglesa (curso monográfico) 
Literatura inglesa (curso monogr~fico) 
Literatura. compara.da. 

(Dos semestres por materia) 

Introd. a la literatura. espaí'lola 
Iniciaci6n a la investigaci6n literaria 
Literatura Castellana 
Literatura mexicana 
•reor!a Literaria 

(Cada 

Latín I 
LatS:n II 
Curso de español superior (Morf'olog!a) 
Curso de espafol superior (Sintaxis) 
Curso de espaí'lol superior 

(Dos semestres por materia) 

Historia de la cultura inglesa. 
Cuatro materias optativas 

Se tienen: tres cursos literarios refe
rentes a la inglesa y tres a la españo
la¡ cuatro cursos relacionados con la 
lengua inglesa que se llevan en los pr!_ 
meros cuatro semestres; y tres relativos 
al españ:>l, que se cursan durante los 
seis semestres; esto, sin considerar el 
lat!n, que se remonta m~s al español que 
al inglés por ser lengua romance. 



lNFOHMAClON REqUE!UDA 
(Puntos de an!Í.lisis) 

¿se limitan las materias u.l 
núcleo I'undemente.l que as~ 
gure la capacitaci6n sufi
ciente en los estudios ge
nerales y profesionales? 

¿se tiene una divisi6n en 
las materias por estudiar? 

¿Existen especialidades 
dentro de la misma 
Licenciatura? 

¿Tiene un valor y una clave 
cada materia? 

¿Los contenidos se relacionan 
con los objetivos? 

¿Llenan los contenidos los 
obJ eti vos se1ialados? 

SI NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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C O M E N T A R I O S 

Las materias deben concentrarse en la 
lengua y la literatura inglesa primor 
dialmf'nte. 

Seis semestres. Los dos primeros tienen 
ocho materias, los dos segundos siete y 
los dos Últimos, ocho. 

Algunos ejemplos son: 
415 Lengua inglesa 
265 Fon~tica inglesa 
275 Introducei6n a la lit. inglesa 
285 Literatura inglesa de la era 

isabelina 
285a Literatura de los Estados Unidos 
295 Historia de la lengua inglesa 

No existen los objetivos. 

No ha.y objetivos. 
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COMENTARIOS GENERALES AL ANALlSIS DEL CURRICULO DE 19511 

Los contenidos se han incrementa<io; sin embargo, aún no se concentran 

en la literatura inglesa y norteamericnna. El orden de las materias por 

estudiar se da en el primer afio con cuatro materias relacionadas directu-

men"te ·con la lengua; en el segundo, cuatro y en el tercero, una. En cuun-

to a lu literatura, hay dos materias en el primer n.í1o, dos en el segundo y 

cinco. en el tercero, por lo cual se observa mayor énrasis en la lengua que 

en l~ liLcrutura. Las materias la 
' ::., .. :·; .· 

li t('!r,atüra inglesa y espaf1ola. 

La carrera se ) ~on.un p~omedio de 

siete a ocho materias semestra.J.es·. ''I;~i-c·l~Ses son de una hora, dos veces 

por semana. Se pretende alcanzar el nivel superior prof'esionista universi__ 

Lurio denominado "maestría". Pueden inscribirse a. la. carrera quienes ob-

tengan el título de bachiller o el título de maestro de la Escuela NacionB..l' 

de Mu.estros. Se presenta una tesis al f'in~ de los estudios y lu. replico. 

en el examen de grado correspondiente. 

Las modificaciones realizadas en el currículo son las siguientes: las 

materias se incrementan en número; es decir, se añaden algunas como la Ini 

ciación a la Investigaci6n literaria y las optativas. Se elimina la Lite- · 

ratura Castellana Medieval, por lo que se va dando entrada a materias rel.f!:. 

cionadas un poco más directamente con la profesión. Las materias se han 

incrementado de siete a ocho por semestre. 

Existe un desarrollo en el plan de estudios: se elimina la literatura 

Castellana y se añaden otras relacionadas con la literatura en general; el 

número de materias aUJnenta, por lo que se va conformando la maestría mas 

objetivamente hacia la lengua y la literatura inglesa. 



A) 1 

B) 
1 

C) 1 

D) 1 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LENGUA Y LITERATURA 
INGLESAS Y NORTEAMERICANAS ( 1964 ) 

MATERIAS OBLIGA'l'ORIAS GENERALES 

Curso Suoerior de Lat!n (2 sem.) 4 hs. 
Curso Superior de Inglés (4 sem.) 4 hs. 
Foneticu de la Lengua Inl'tlesa (2 sem.) 2 hs. 
•reoria Literaria l2 sem.) 2 hs. 
Curso Superior de Español (2 sem.) 2 hs. 
Gramática Histórica (2 sem.) 2 hs. 
Gramática Hist6rica (2 sem.) 2 hs. 

Introduccié5n u la Literatura Inglesa (2 sem.) 2 hs. 

MATERIAS OBLIGATORIAS MONOGRAFICAS 

Literatura Española (2 sem.) 2 hs. 
Literatura Iberoamericana o Literatura Norteamericana 
(2 sem.) 2 hs. 
Literatura Medieval {2 sem.) 2 hs. 
Literatura Dramática Comoarada 12 sem. J 2 hs. 
Literatura Mexicana (2 sem.) 2 hs. 

Historia de la Cultura Inglesa o Norteamericana (2 sem.) 

SEMINARIOS 

Seminario de Literatura Inglesa (2 sem,) 2 hs. 

Seminario de Lengua Inglesa (2 sem.) 2 hs. 

CURSOS OPTATIVOS (6 semestres) 

2 hs. 

Hebreo, Lengua Rusa, Literatura Alemana, Náhuatl, Historia de 

Cultura de los Estados Unidos, Literatura Francesa, Eat~tica. 
Literatura Esoañola. Filolog{a RomlÍ.ntica. Literatura Hebrea. 

la 

Seminario de Dialectolog{a Mexicana, Cultura Náhuatl, Los Países 

Arabes en los Siglos XIX y XX, Composición en Ingl~s, El Quijote. 
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ANALISIS DEL CONTENIDO CURRICULAR (1964) 

INFORMA.CION REQUERIDA 
SI NO C O M E N TA R I o 8 (Puntos de anfilisis) 

¿J!ay exceso o falta de espacio E:xiste exceso de espacio. Pocos t.emas 
en el curr!cu.lo? X 13e repiten. 

¿lfay escasez de temas? X ~05 temas son insu~icientes. Cu.rece de 
~emas referentes a la literatura inglesa. 

¿Existen conocimientos que no Todos los cursos son importan tes; sin 
son pertinentes a la capaci- embargo, este curr!culo tampoco da la 
taci6n pro!'esional del alumno? X suficiente importancia a la literatura 

inglesa. 

me cuenta con una secuencia Primero se ofrecen los cursos obligato-
l6gica en la progresi6n de rios generales para tratar posteriormen 
materias? X te las materias obligatorias monográfi::" 

cas. 

.'.Existe una continuidad verti- En este caso se dividen en: 
cal, es decir, las materias - obligatorias generales 
estM clasificadas conforme (referentes a la lengua) 
a sus características o afini - obligatorias monográficas 
dad entre ellas? X (referentes a la literatura) 

- seminarios; y 

- optativas. 

rnay una continuidad horizon- Algunas son básicas, como las de la 
tal, es decir, existe una a- lengua; otras; relativas a la litera-
finidad entre las diferentes tura, aparecen posteriormente. Se des 
agrupaciones? X conoce cu'1es se impartían en cada se-: 

mestre; sin embargo, se tienen como 
guía los currículos anteriores. 
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!NFOHMACION REQUERIDA 
( l'Wltos de anltlisis) SI NO e o ME N T A R I o s 

¿Exüite equilibrio, es decir, ResuJ.tu di!'S'.cil de terminar esto. 
se ajusta a las necesidade:i 
educacionales particulares 
J.e su momento? 

¿se tiene la proporci6n exacta No existen objetivos. 
de cada tipo de asignatura 
para ::.;ervir u los objetivos? 

¿Jluy Wla cantidad su!'iciente Son seis, entre las cuales se cuentu: 
de materias optativas? X la Historia de la Cultura de los Es-

tados Unidos, Composiciéin en lnglé~, 
Filolog!a romántica y Estética; es 
un n(l!nero su1'iciente. 

¿Existe multiplicidad de Hacen !'alta contenidos relacionados 
materias? X con la lengua y la literatura inglesa. 

¿Existen materias de didáctica 
o pedagog:i'.a para los alumnos 
que deseen impartir cátedras 
después de terminar sus es tu-
dios prof'esionales? X 

¿se cuenta con las operaciones Los contenidos que aparecen en este 
l6gicas o cronolcSgicas nece- curr!culo llevan un orden cronolcSgi-
sarias'/ X co de acuerdo corno aparecen en él. 

¿Hay materias obligatorias y De veintitrés materias, seis son 
optativas? ¿En qué proporci5n? X optativas. 



lNFO.RMAC ION HEQUERIDA 
(!'untos de a.nálisis) 

lExisten por lo menos tres ma
terias obligatorias relaciona 
das con la lengua inglesa.? -

lSe tienen por lo menos tres ma 
terias obligatorias relaciona=
das co11 la literatura inglesa 
(y norteamericana)? 

lHay materias relacionadas con 
la Literatura en general? 

lExisten materias relacionadas 
con la Lengua en general? 

lHay algunas otras materias 
que no hayan sido clasifica
das dentro de las anteriores? 

¿se realizan categorías ade
cuadas en la clasificaci6n 
de materias? 

Sl NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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C O M E N T A R I O S 

Curso Superior de Inglés I 
Curso Superior de Inglés II 
Fon~tica de la lengua inglesa 
GramiÍtica Hist. de la lengua inglesa 
Geminario de la lengua inglesa 

(Cada materia se cursa en dos sem. ) 

Introd. a la. literatura inglesa 
Literatura Norteamericana 
Literatura Medieval 
Literatura dram~tica comparada 
Seminario de la literatura inglesa 

(Dos semestres por materia) 

Teor!a literaria 
Literatura Española 
Literatura Iberoamericana 
Literatura Mexicana 

(Cada materia necesita dos seru.) 

Curso Superior de Latín 
Curso Superior de Espailol 

(Cada materia se cursa en dos sem.) 

Historia de la Cultura Inglesa o 
Norteamericana y 

seis materias optativas. 

Las categor!as son adecuadas; la 
lengua y la literatura reciben una 
importancia igualitaria. 



INFORMACION REQUERIDA 
(PWltos de anltlisis) 

¿se J.im.i tan las materias nl 
nGcleo fundamental que ase
gure la capacitaci6n But'i
ciente en los estudio:;i ge
nerales y profesionales? 

¿se tiene una división en 
las materias por estuliar? 

¿Existen especialidades den
tro de la misma Licenciatu
ra? 

¿Tiene un valor y una clave 
cada materia? 

¿Los contenidos se relacionan 
con los objetivos? 

¿Llenan los contenidos los 
objetivos seiia,l.ados? 

SI 

X 

X 

NO 

X 

X 

X 

X 
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C O M E N T A R I O S 

Los contenidos vagamente se eentrWJ en 
la lengua y la literatura inglesa. Las 
litera.turas hispfuiicas mantienen la irn 
portancia que se les otorgó desde prin 
cipios de la carrera. 

No es muy claro en este curr!culo. No a
clara si las materias deben tomarse en 
un orden progresivo o si se cursan de 
acuerdo a las capacidades y opción del 
estudiante. Sin embargo, los curr!culos 
anteriores nos sirven como gu!a para en
contrar una posible división entre las 
materias. 

Se sabe que existen, pues yn se encuen
tran en los curr!culos anteriores a !'!ste. 
Sin embargo, su localización resultó 
imposible. 

Los objetivos no existen. 

No hay objetivos. 
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COMENTARIOS GENERALES AL ANALISIS DEL CURRICULO DE 1964 

Con este currículo se realizaron grandes cambios. Lo que anterior

mente fue maestr!a pasa a ser licenciatura. El tiempo para los estudios 

se extiende de tres a cuatro a.iios. Se inician las materias llamadas semi

narios, y se suceden cambios importantes en las materias, como la creación 

U.e la materia de Literatura Medieval Jnglesa. El currículo adquiere más 

:forma respecto de la pro:fesi6n. 

Los mayores cambios nunca antes dados se registran en este plan de 

estudios. Las materias pueden cursarse en cualquier orden, excepto cuando-· 

se trata de materias seriadas entre sí, las cuales deben acreditarse con-

forme a su jerarquía lógica. Estas materias se encuentran clasií'icadas en 

un orden :fijo e inquebrantable. 

El alumno que desea ingresar comprueba haber cursado el bachillerato 

o someterse a un examen de conocimientos para los estudiantes egresados de 

escuelas no.!·males. La educación profesional concluye en ocho semestres. 

La maestría es un nivel superior que capacita al alumno para la enseñanza 

de la especialidad y se cursa en un año, después de la licenciatura. Para 

aprobar el grado se exige una practica profesional de seis meses. El exar

men profesional requiere de la composición de una tesis que es considerada 

y discutida entre un jurado :formado por cinco miembros. 

La falta de espacio hizo que se ampliara el tiempo. Se busca diri

gir las materias hacia la literatura inglesa; sin embargo, atín hace :falta 

colocar las materias de la literatura inglesa en los diferentes semestres 

y así aprovechar al máximo el semestre. 



PLAN DE F.3'l'UDIOS DE LA LICENCIAT1JHA EN LENGUA Y 
LITERATURA 1 NGL.t'SA ( 1972) 

PRIMER SEMESTRE Cr~ditos 

C.:urso Superior de Ingl~s I 8 

Iniciaci.Sn 1.1. lH-s investigaciones literarias 
y composición en espaliol. 6 

Anlilisis de textos en espa110l ( espaí10l superior) 8 

Corrientes general.es de l.as l.i teraturas 
hisptí.nicas 6 

Literatura. greco-l.atina 4 

Ontativa 4 
.,¡:; 

SEGUNDO SEMESTRE 

Curso Superior de Ingl.t;s I 8 

lniciaci6n a las investigaciones literarias 
y composici.Sn en espaful 6 

Anlilisis de textos en espa.x1ol ( espaiíol superior) 8 

Corrientes generales de las literaturas 
hisl>ánicas 6 

Literatura greco-latina 4 

Optativa 4 

' 36 

TERCER SEMESTRE 

Curso superior de Ingl.~s Il 8 

lntroducci.Sn a la lingüística general 6 

Redacci6n y composici.Sn inglesa 6 

Literatura ingl.esa romántica y victoriana 4 

Literatura ingl.ese, .. siglo XX 4 

Historia de l.a cultura ingl.esa y norteamericana 8 

36 

129 
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CUARTO ~~EMESTRE Cr€:ditos 

Curso superior de ingl~s II 8 

In.L roducci6n a la lingü!stica general. 6 

Redacci6n y composición inglesa 6 

Literatura inglesa romántica y victoriana )4 

Literatura inglesa si¡;r;lo XX 4 
Historia de la cultura inglesa y norteamericana 8 

36 

QUIN'l'O SEMES'l'RE 

Curso superior de ing1~s III 8 

Literatura inglesa isabelina y jacobiana 4 

Shakespeare 4 

Literatura norteamericana, siglo XIX 4 

Didáctica especial del ingl~s 8 

28 

SEXTO SEMESTRE 

Curso superior de ing11!!s III 8 

Literatura inglesa isabelina y jacobiana 4 

Shakespeare 4 

Literatura norteamericana, siglo XIX 4 

Didáctica especial del ingles 8 

Literatura mexicana e iberoam.ericana 6 

Optativa 4 
38 
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SEPTIMO SEMESTRE Créditos 

Teoría literaria 4 

Literatura inglesa medieval 11 

Literatura inglesa de la. restauracHin y de los 
siglos XVII y XVIII 4 

Literatura norteamericana del siglo XX 4 

Do~,s~~~~~f!~5--~:1e se eligen entre los que of'rezca 
8 

Ontativa 4 
28 

OCTAVO SEMESTRE 

Teoría literaria 4 

Literatura inglesa medieval 4 

Literatura inglesa de la restauraciéin del 
si.1elo XVIII 4 

Literatura norteamericana del siglo XX 4 
Dos seminarios a elegir entre los que of'rezca 

el denartwnento 8 
Optativa 4 

28 

Nota: 276 cr~ditos obligatorios; 24 créditos 'optativos. 276 +tesina y examen 
global o tesis (28 créditos) = 304 créditos. 

O P T A T I V A S 

Lat!n 
Gramática hist6rica inglesa 
Fonética inglesa 
Literatura española 
Curso monogr,fico de literatura 

inglesa o norteam.ericana 
Seminario de literatura (novela~ 

draJlla ~ pees S:a) 
Seminario de lengua inglesa 

Seminario de didáctica del inglés 
Literatura comparada con una lengua 

moderna (alemana, f'rancesa, italiana) 
Creaci6n literaria y traducci6n de 

textos 
Teatro y poea!a coral 
Historia de la crítica 
Filosof'!a del lenguaje 
Psicología de la adolescencia 
Cualquiera de las que apruebe el consejo 

tEcnico. 
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ANALISIS DEL CON'l'ENIDO CURRICULAR (1972) 

INPORMAClON REQUERIDA 
SI NO (Puntos de an~isis) c OMEN'rAR I o s 

¿Ha.y exceso o í'alta de espacio Ha.y un balance general entre las 
en el currículo? X materias y el tiempo en que se 

cursan. 

l.Hay escasez de temas? X Solamente hace í'alta un curso sobre 
el idioma ingl~s en los dos (U.timos 
semestres. 

¿Existen conocimientos que no Todos los temas son importantes pa-
son pertinentes a la capaci- ra una buena capacitaci6n proí'esio-
tación proí'esional del alumno? X nal. 

l.Se cuenta con una secuencia La materia de Historia de la Cultura 
l6gica en la progresi~n de inglesa y Norteamericana debería es-
materias? X tar en los primeros dos semestres, 

pues ocupa el lugar de otra que po-
dr!a ser miis importante. Una materia 
optativa en los primeros semestres 
desvía al alumno para discernir en-
tre las que le puedan ser más útiles 

l. Existe una continuidad verti- La lengua se enseña, por principio, 
cal, es decir, las materias para obtener buenos resultados en 
están clasif'icadas coní'orme a los cursos literarios. Las materias 
sus características o af'ini- sobre conocimientos generales de li-
dad entre ellas? X teratura se encuentran en los prime-

ros semestres. El alumno relaciona 
la literatura con su idioma princi-
palmente. 

!.Ha.y una continuidad horizon- Las materias se correlacionan en sus 
tal, es decir, existe una a.- dif'erentes agrupaciones, excepto en 
f'inidad entre las dif'erentes la materia optativa, que se coloca 
agrupaciQnes? X en los primeros semestres y la mate-

ria de Historia de la Cultura Ingle-
sa y Norteamericana, que debería dar 
se anteriormente a los cursos lite--
rarios. 
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l NFORM.ACION HEQUEIUDA 
( l'un tos U.e Ull,¡l. i Si S ) 

SI NO e O ME N TA R I o :.; 

¿Existe equilibrio, es decir, Es dif!cU. determinar esto, debido a 
se aJ LIS Lu a l.us necesidades que las necesidades se estudian en un 
educacional.es purticul.ares tiempo presente y nunca en las del. p~ 
de su momento? sado. 

¿se tiene l.a proporción exacta No existen 1-os objetivos. 1 'robabl.emente 
de cudu tipo de asignatura ha.yan existido, pero su localizaci6n es 
para servir a l.os objetivos? imposible. 

¿Hay una C!i.ntidad suficiente La cantidad es su:ficiente, pero se en-
de materias optativas? X cuentran mal col.o cadas en el. curr!culo. 

Un ejemplo es 1-a materia optativa que 
se o:frece en el. primer semestre. 

¿Existe multiplicidad de ma- '!'odas las materias cumplen una función 
terias? X para la capacitación pro:fesional del 

al.umno. 

!.Existen materias de didácti- En el. sexto semestre se l. leva la mate-
ca o pedagogía para l.os al.um ria de Did!ictica especial del. inglés. 
nos que deseen impartir cg_t~ 
dras después de terminar sus 
estudios profesionales? X 

¿se cuenta con las operacio- Los cursos literarios parecen mezclados 
nes lógicas o cronol.Ógicas y carecen de una secuencia lógica. En 
necesarias? X un semestre se lleva la Literatura del 

siglo XX y en el siguiente, Shakespeare 

!.Hay materias obligatorias y De cincuenta materias, nueve son opta-

optativas? l.En qui!! propor- ti vas. 
ción? X 



lNFORMACION RE(~UI~!UDA 

(Puntos de anfilisis) 

LExisten por lo menos tres ma
terias obligatorias rc>laciona 
das con la lengua inglesa? -

¿se tic>nen por lo menes tres ma
terias obligatorias relaciona
das con la literatura inglesa 
(y norteamericana)? 

¿Hay materias relacionadas con 
la Literatura en general? 

LExisten materias rel.acionadas 
con la Lengua en general? 

¿Hay algunas otras materias 
que no hayan sido clasifica
das dentro de las anteriores? 

¿se realizan categorías adecua 
das en la clasificaci5n de ma 
terias? -

Sl NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

C O M E N T A R l ü S 

Curso Superior de Ingles 1 
Curso Superior de lnglé:.; 11 
Curso Superior de Inglés lll 

(Cada uno debe cursurse en dos se
mestres) 

Literatura Inglesa Homú11t.lca y Victo-
riana. 

Literatura Inglesa siglo XX 
Literatura Isabelina y Jucobiana 
Shakespeare 
Literatura Norteamericana Siglo XIX 
Literatura lnglesa Medieval 
Literatura lnglesa de la. Restauraci6n 

y de los siglos XVll y XVIlI 
Literatura Norteamericana siglo XX 

Inic. a las investigaciones liLcrurias 
y composición en espui1ol 

Análisis de 'l'extos en esparol ( espar.ol 
superior) 

Corrientes generales de J.as literatu-
ras hispánicas 

Literatura Grecolatina 
Literatura mexicana e iberoamericana 
Teor!a Literaria 

Redacción y composición inglesa 
Introducción a la lingiií'.stica 

general 

(Cada materia se cursa en dos sem.) 

Didfictica Especial del Inglés 
Historia de la cultura inglesa y 

norteamericana 
Dos seminarios a elegir entre los que 

ofrezca el departamento 
Cinco materias optativas 

(Dos semestres por materia) 

Se ofrecen, por principio, las mate
rias relacionadas con el espafiol. pa
ra que el alumno se familiarice con 
la literatura en su lengua materna; 
posteriormente podrá estudiar los 
contenidos en la segunda lengua. 



INFORMACION REQU~RlDA 
(Puntos de u.nllisis) 

¿se limitan lus muterius ul. 
núcleo t'undwnen tal que ase
gure la capa.cita.cil'>n suri
ciente en los estudios gen~ 
rales y pro t'esiona.lcs? 

lSc tiene una divisi6n en las 
materias por estudiar? 

¿Existen especialidades dentro 
de la misma Licenciatura? 

¿'l'iene un valor y una clave 
cada materia.? 

¿Los contenidos se relacionan 
con los objetivos? 

¿Llenan 1os contenidos los 
objetivos señala.dos? 

SI 

X 

X 

X 

NO 

X 

X 

X 
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C O M E N T A R 1 u ~ 

Todas las materias se c<.:ntran en lu. 
lengua. y 1a. li teruturu prine ipa.lmente 
inglesa y norteamericana. 

Ocho semestres y en cuciu uno se lle
van de cinco a siete mut<.:rius. 

No existen. La carreru ,:;e concentru 
en la ensei'!.a.nza del inglés y la crf
tica literaria. 

Los créditos va.rían de cuatro a. ocho. 
252 créuitos son obligatorios; 24 son 
optativos (tota.1: 276 más una tesina 
y examen global o tesis con un tota.1 
de 28 créditos). El total de la li
cenciatura. es de 304 créditos. 

No ha.y objetivos. 

No hay objetivos. 



COMEN'l'Alum; GENERALES AL ANALlSIS DEL CUHHICULO DE 1972 

Este curr!culo se concentra principalmente en la literutura inglesa. 

Comprende ya toJ.os los per!odos de la literatura inglesa, aunque ·no se.' si

gue un orden cronoH)gico para estudiarlos; adem's, se incluye la ii térutu..: 
' :... ~ •••• , 1 • 

ru norteamericana como materia. Los dos primeros semestres propo~~:Í.onhh 

al estudiante el conocimiento y manejo de la literatura en su propio·:¡~{o:.. 

ma, auna.del ai' conocimiento de la literatura en sus raíces en la li terutura 
. 

grecolutinEI,~ Y 'f~;;/~p~Üa Se enseña desde los primeros semestres para que Si.!:_ 

vun a lo~·curs'os;if'terarios en la. lengua inglesa y para una buena capacita-
-. ~ . .: 

ci6n prot'esioriB.r> Sin embargo, para lograr esta ca.paci taci6n se debe se-

guir con los eursos del idioma inglÉ!s en los dos Últimos semestres. Alín 

euando existe el seminario de la lenguu inglesa, no es obJ.igatorio, y pue-

de ser sustituido por cual.quier otro. 

Las materias se correlacionan y siguen una secuencia y orden, exce.E_ 

to por los períodos literarios que no siguen una secuencia; se J.J.eva en 

primer t~rmino la. literatura del siglo XX, así como J.a romántica y victo-

riana., por ser las que más se le facilitan al. estudiante, y, por tanto, de 

ahí deber!a seguirse una secuencia J.6gica hasta llegar a la literatura me-

dieval (inicio de la literatura ingJ.esa), lo cual no sucede; un semestre 

despu~s aparece Shakespeare, cuya materia debería ser paraleJ.a a la liter~ 

tura medieval o después de estudiar la literatura de los siglos XVII y 

XVIII. 

Otra deficiencia en este currículo es colocar una materia optativa 

en los pri~eros semestres, siendo que ocupa el lugar de una obligatoria, 

la cual estG. incorrectamente colocada en el tercer semestre; se trata de 

la Redacci6n y composición inglesa, que auxiliar' a]. alumno en sus cursos 

de literatura inglesa a partir del antedicho tercer semestre. 

Este curr!culo muestra ya la necesidad de una materia de Did,ctica, 

.•·;"' ;, ''-'''~·:'•~-·-~-------------<-·> ___ ........ ÍllllllÍllllll-··'······'··· ••..•..•. 



pur lo ..:ual se incluye. Esta materia da como resultado una preparaci6n P.!. 

ra el. ejercicio profcsion&l. del egresado en el Cl:Ullpo de la ense1'ianza. 

Cada materia tiene un nGJnero de crEditos que dan el número de horas 

por semana que ocupa; es decir, si una. materia tiene un v&l.or de cuatro 

cr~ditos, ~sta se estudiará en dos horas por semana. 

Este curr!cul.o de ocho semestres tiene ya m's ~orma; se acerca a 

una centnüi:.a.ci6n en los estudios de la lengua y la literatura inglesa. 
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3, 3 Anlllisis interno del currículo perteneciente a 1974. 

En 1972 el currículo de ln carrera sufri6 grandes modificaciones, en 

las cuales se trataba de centrar los contenidos en la lengua y la literatu-

ra inglesa; a pesar de que ello se logr6 en gran purte,dos años despu~s (en -.1974) se decide realizar modii'icaciones nuevwnente, tratando de enfocar la 

carrera hacia las diferentes ocupaciones a las que el egresado dedica su d~ 

sarrollo proi'esional. Probablemente estos cambios se efectuaron porque el 

estudiante así lo requería. A continuaci6n se muestra este currículo, que 

sigue siendo el mismo hasta uhora (1987) y al cual no se ha hecho ningún 

cambio durante todos estos a!los. 

3.3.l Presentaci6n del currículo de 1974 

Como se muestra a continuaci6n, el presente currículo, cuyas refor-

mas se realizaron en 1974, tuvo grandes cambios; los elementos que de éste 

se conocen y se muestran a continuaci6n se transcriben literalmente del 

"plan maestro", el cual se encuentra en la coordinaci6n de Letras Modernas 

de la Facultad de Filosofía y Letras. Desafortunadamente esta informaci6n 

no se proporciona a los alumnos. 

E1 orden de los elementos del plan maestro son: 

a) antecedentes 

b) situacicSn (en el. ailo de 1974) 

c) reestructuraci6n propuesta 

d) características de la reestructuración 

e) lista de materias (contenidos) 

r) curr!culo 

g) tabla de equivalencias 

e) objetivos y contenidos de las materias 

Estos elementos se encuentran aquí para el conocimiento de todas las 

personas interesadas en este an'1isis y en la carrera de Lengua Y Literatu-
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ra ModernuG (Letras Inglesus) . 

··.:.._,.·.;. 



i'HOYI•:CTO DE HEE:]'l'HUCTURACION DI~ FLANES DE ESTUDIO 
PAHA LA LICENCIA'rURA EN LETRAS MODERNAS DE LJ\. 

FACULTAD or; FlLOSOFIA Y LETHAS 

l . ANTECEDENTES 
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En el a110 de 1939, y por iniciativa de Antonio Caso, los estudios .de 

Letras en esta Facultad q,uedaron divididos en tres depurtwncntos: Lengua y 

Literatura Castellana; Lengua y Literatura Clásica, Lenguas y Literaturas '''·'-"'":: .. ,,·' •, '. . 

Modernas; eseil.~ialnien~e ·rranC.esás e inglesas. Fueron precisamente los de-

purta.mentos de l.~rig.¡a1{ modernas los que se s ingul.ari za.ron antes del trB:si~ 

do de la FacUltad del antiguo edificio de Mascarones a la Ciudad Universi

taria. L~s siguieron los departamentos de Letras Alemanas, en 1955, y de 

Letras Italianas en 1957· Ya en 1953 se había incorporado al Colegio el 

de Arte Dram,tico, originado en el curso de Técnica Teatral que desde ha:.. 

cía anos ~armaba parte de los estudios de Letras Espaüolas. 

8n los Últimos años el desarrollo de los conocimientos lingüísticos y 

li terurios, por una purte, y el crecimiento 
0

de l.a. poblaci6n escolar por o-

tra, han determinado numerosas reformas académico-administrativas. La miÍ.s 

reciente ha reorganizado el Colegio de Letras en siete departamentos: Len-

gua y Litera.tura Hispánicas, Letras Clásicas, Letras Francesas, Letras In-

glesas, Letras Alemanas, Letras Italianas, y Literatura Dramática y Teatro. 

En 1972 se aprobaron los más recientes planes de estudio para algunos 

de los Departamentos de Letras Modernas, con 8 semestres de estudio para 

la obtenci6n de la licenciatura en Letras Francesas, Letras Inglesas y Le-

tras Alemanas y 7 para Letras Italianas, con un total de créditos que va 

de 300 a 312 y un promedio de 6 materias por ai'l.o. 

2. SITUACION ACTUAL 

Al iniciarse el e.ño lectivo de 1974 se acordó ~ormar una Coordinaci6n 

de Letras Modernas y Arte Dram,tico, separada de la de Letras Hispánicas, 

debido al crecido nmnero de estudiantes y maestros que acuden a estos cin-
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co departa.rnentos. En la actualidad ha.y 537 estudiantes inscritos en Le

tras Modernas, utendidos por 75 maestros. (14 de tiempo completo, 11 de m!:_ 

dio tiempo, 42 de asignatura, 5 ayudantes y 3 visitantes) Cada departamen

to tiene dos asesores que trabajan en estrecha colaboraci6n con la Coordi

naci6n. 

Esta, al iniciar sus labores independientes, decidi6 abocarse a las 

tareas que consider6 mas urgentes, de acuerdo con las necesidades acad~mi

~as y administrativas: 

l. Coordinar internamente los cuatro departamentos de Letras Modernas, 

para evitar la exagerada duplicidad de materias, en muchos casos 

en grupos muy pequeños de estudiantes, y sin programas correlacio

nados. 

2. Definir espec!ficamente los objetivos de la carrera de Letras Mo

dernas y eliminar en lo posible el desconcierto general entre los 

estudiantes respecto al campo de tr.abajo accesible al egresado. 

3. Abatir el alto porcentaje de deserci6n en el primero y segundo a

ños, y tratar de awnentar el nGmero de egresados que presentan ex!!:_ 

men profesional. 

4. Aprovechar óptimamente los recursos humanos y r!sicos disponibles. 

3. REESTRUCTURACION PROPUESTA 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

En vista de la situaci6n arriba mencionada y tomando en cuenta las SJ! 

gerencias de profesores y alumnos en jornadas de trabajo y comisiones esp~ 

ciaJ.es, se decidi6 reestructurar los planes de estudio de los 4 departa.me!!_ 

tos de Letras Modernas sobre las siguientes bases: 

1. Integrar los cuatro departamentos con establecimiento de materias 

comunes, a excepci6n de los cursos de lengua y literatura extranj.!:, 

ras. Esto no implica cambios fundamentales en los planes de estu-
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dio actua.les, sino en su distribución y en el en.foque acad6mico 

que se da a los cursos. 

2. Considerando el estudio de la lengua y la literatura extranJera co 

mo lo. columna vertebral de la carrera, se propone, a part,ir del,: 

tercer ario, dar opción a los estudiantes para especia.lizarse en la 

rama de literatura; en la de didáctica de las lenguas o en la rama 

de traducción; lo que les permitirá la posibilidad de trabajar en 

tres cwnpos espec!ficos (enseñanza, investigaci6n liter11ria, __ y tr~ 

ducci6n) a.l t~rmino de la carrera. " >-_\>_ -- -

3. Establecer un nrimero igual de créditos para las 4 espec¡~idades, , 
que será de 272 más 15 otorgados por el trabajo escritCÍ '.rinal' y 15,, 

por el examen general; ó 30 por una tesis de investiguci6n. 

4. Reunir en equipos de trabajo a los profesores 

para aprovechar al mfucimo sus conocimientos y compartirlos 

todos los altunnos de los diferentes. departamentos. 

5. Fomentar el ingreso, hasta ahora limitado, de estudiantes de Le-

_ tras Modernas a la Di visión de Estudios Superiores, para coi:iver-fif, 

se en investigadores y maestros de nivel facultativo. 

3.2 CAHACTERISTICAS DE LA REESTRUCTURACION. 

Las caracter!sticas más importantes del plan que se propone son: 

l. Se conservan todas las materias fundamenta.les de la carrera, ahora 

divididas y organizadas en 5 áreas. Dentro de cada área las mate-

rias se coordinan para cumplir con wi objetivo específico del plan 

de estudios. 

2. Se da la oportunidad al estudiante de especial.izarse en el campo 

de la investigaci6n lingü!stica y literaria, de la didáctica o de 

la traducci6n, a partir del 3er. año. En las dos tiltimas especia-

lidades se otorga un diploma especial.. Los alumnos egresados con 



143 

anterioridad u la carrera tendr"1 acceso a los cursos de didáctica 

y traducci6n si desean especializarse en estas áreas, puesto que 

el campo de trabajo en ellas es amplio. 

3. Se da importancia al estudio de la lengua extranjera como apoyo y 

base de las materias estrictamente académicas. 

4. Los dos primeros años de la carrera son en gran parte comunes pura 

todos los estudiantes de los 4 departamentos. con lo que se da o-

portunidad a los alumnos que lo deseen de especializarse en dos 

lenguas. 

5. E.l cwnbio no representa ningún problema para los estudiantes ins-

critos actualmente, puesto que las materias que pueden haber cursa 

~o permanecen vigentes Y. en los casos necesarios, se ha previsto 

un plan de equivalencias que se anexa al presente proyecto. 

6. Algunas de las materias básicas, y las especialidades de didáctica 

y triiducción, serán impartidas por. equipos de maestros que combinan 

sus actividades. Asimismo, se prevee en el proyecto el trabajo de 

taller y de práctica externa en escuelas de enseñanza media y supe-

rior (para la especialidad de didáctica) y en editoriales (para la 

especialidad de traducción). 

7. Las cinco áreas en que se han dividido todas las materias y el PO!:. 

centaje que cada una de ellas representa dentro del plan de estu-

dios general, son las siguientes: 

l. Lengua 

2. Materias Básicas 

3. Acad~micas por Depto. 
(Literatura y Lingüística) 

4. Especializaci6n 
(lllla a escoger) 

A. Traducci6n 

Crl:iditos 

23 60 

19 52 

25 68 

18 48 



13. Did!í.ctica 

C. lnvestigaci~n 
Literaria y Lingüística 

5. ü12tu.tivas 

'.l o t a l 

18 

18 

~· .. · 

.· 100% 

Crl:!ditos 

li8 

48 

44 

1411 



l¡ • LlS'l'A DE MA'l'ERIAS 

En virtud <le que es ta ref'ormo. implico. la consolidnción en un tíni<.:o 

progrwna, de cuatro p1o.nes anteriores, ca.do. uno de los cuales reflejaba un 

enfoque distinto, las materius han sufrido cambios menores: aumento o dis-

minuci6n U.e horas, redistribución por semestres, o moualidades distintas 

en la. formu. de impartirlas. Es decir, todas las materias se derivan de m~ 

terias impurtidas en los cuatro planes originales, como puede apreciarse 

ul consúltar la tabla de equivalencias adjunto.. Se indica el área corres-

pondiente, pues la descripcié5n de los objetivos de las materias se presen 

ta en forma reswnida, por !Írea. 

M A T E R I A 

Lengua. Extranjera l 
Lengua Extranjera II 
Lengua Extranjera III 
Lengua Extranjera IV 
Lengua C:X tranj era V 
Lengua Extranjera VI 

Análisis de Textos en espaúol I 
Análisis de textos en espaf1ol II 
Iniciación a las investigaciones 

literarias I 
lniciaci6n a las investigaciones 

literarias II 
Corrientes generales de las 

literaturas hispfi.nicas I 
Corrientes generales de las 

literaturas hisp~nicas II 
Civilización grecolatina I 
Civilización grecolatina II 
Cultura Europea I 
Cultura Europea II 

Introducción a la lingü!stica I 
Introduccié5n a la lingü!stica II 
Historia literaria I-l 
Historia literaria I-2 
Historia literaria II-1 
Historia literaria II-2 
Historia literaria III-1 
Historia literaria III-2 
Historia literaria IV-1 
Historia literaria IV-2 
Historia literaria V-l 
Historia literaria V-2 

~~ 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

º6 
6 

6 

6 

4 

4 
4 
4 
6 
6 

6 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

AREA 

LENGUA 

BAS.ICAS 

ACADEMICAS 



MA'l'EHIA 

Historia literaria VI-1 
llistQr.iu litera.ria VI-2 
llistQria literariu VII-1 
Historia literaria Vl 1-2 

CREDITOS -·--
4 
4 
4 
4 

A R E A 

ACADEMICAS 
(continuú) 
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Las siguientes materias corresponden a las tres opciones de especiali 
;:acicSn que se ofrecen, sit!ndo obligatorias dentro de la opción, peru opta-:" 
tiva.s pa.rn los ali.unnos ele las oLras especialidades. 

Opción 

Opción 

OpcH5n 

M A T E R I A 

'l'raducción I 
Traducción Il 
Traducción III 
Traducción IV 

Didl.Íctica I 
Didáctica II 
Didáctica. III 
Didáctica IV 

CREDI'I'OS 

12 
12 
12 
12 

Teorías literarias I 6 
Teorías literarias II 6 
MetQdolog!a de la Cr!tica I q 
Metodología de la Crítica II 6 
Seminario de investigación I-l 6 
Seminario de investigación 1-2 6 
Seminario de investigaci6n II-l 6 
Seminario de investigaci6n II-2 6 

MATERIAS OPTATIVAS 

ESPECIALIZACION 

TRADUCCION 

Didáctica de las 
lenguas y liter~ 
turas extranjeras 

Investigaci6n li 
teraria y lin- -

Dada la naturaleza histórico-literaria de la disciplina, conviene que 

las materias optativas propias de la coordinaci6n, o de cada uno de los d~ 

partamentos, sean cursos monogr~ricos o seminarios en los cuales los alum-

nos tengan la oportunidad de estudiar textos en detalle, o estudiar probl~ 

mas espec!ricos relacionados con la sociolog!a de la literatura, o con la 

lingilística. Por tanto~ se les asignan nombres que permiten modificar los 

textos que se estudian con regularidad, previo acuerdo con la Coordinaci~n. 



OPTATIYAS 

Literatura y Arte 
Fonetica Articul.atoria 
Historia de la Cultura 
Lecturas Dirigidas 
Fuentes Bibliográficas 
Historia de l.as Ideas 
Introducci6n a la Literatura Al.emana 
lntroducci6n a l.a Literatura Francesa 
Introducci6n a l.a Literatura Inglesa 
Introducci6n a l.a Literatura Italiana 

•seminario de Literatura Norteamericana 
Seminario de Literaturas Inglesas 
Seminario de Literaturas Francesas 
Seminario de Literatura Ital.iana 
Seminario de Literatura Al.emana 
Seminario de Lingü!stica 
Seminario de Cr!tica Literaria 
Seminario de Lengua 

MATERIAS OPTATIVAS DE OTROS COLEGIOS 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

l4'( 

Se recomiendan materias que incrementen el carácter formativo y la 
preparaci6n interdisciplinaria del. alumno. Puede tratarse incluso de mate 
rias científicas que se impartan en otras facultades o escuelas de l.a Uni".:' 
versidad. En todos los casos, se requerirá de la aprobación del Jefe de 
Departamento respectivo. EJemplos: 

Introducci5n a la filosof!a 
Fil.osof!a y literatura 
Est~tica 
L6gica 
Historia del. arte 
Lat!n o Griego 
Literatura y sociedad 
Taller de creaci5n literaria 
Historia de la cultura en España y Am~rica 
Literatura mexicana e iberoamericana 
Introducci6n al pensamiento cient!fico 
Introducci6n al pensamiento sociológico 
Historia y socio1og!a 

* Los temas a tratar en estos seminarios serán elegidos por el maestro y 
los alumnos, de comGn acuerdo con 1a CoordinaciSn. 



). PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER SfillliSTRE 

MATERIAS 

Lenguu Extranjera I 

Análisis de Textos en 
EspañoJ. 

Corrientes generales de las 
literaturas hisplinicas I 

Cultura Europea I 

Civilizaci6n Grecolatina I 

SEGUNDO GEMES'rRE 

Lenguu Extranjera II 

Análisis de textos en 
espa.ilol II 

Corrientes generales de las 
literaturas hisp,nicas II 

Cultura Europea II 

Civilizaci6n Grecolatina II 

'!'ERCER SEMESTRE 

Lengua Extranjera III 

Iniciaci6n a las investi
gaciones literarias I 

A R E A S 

Alem~ I, Francés I 
Inglés I, Italiano I 

S U M A 

Alemln II, Franc~s II 
Inglés II, Italiano II 

S U M A 

HORAS 

5 

3 

2 

16 

5 

3 

3 

3 

2 

16 

Al.emlin III, Franc.~s III 5 
Inglés III, Italiano III 

2 

Introducci6n a la lingü!stica I 3 

2 Historia Literaria I 

Historia Literaria II 

Optativa 

AJ.emana I, Francesa I, 
Ingl.esa I, Italiana I 

AJ.emana I, Francesa I 
Inglesa I, Ital.iana I 

S U M A 

2 

4 
18 
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CREDITOS OBSERVACIONES 

10 taller , por 

6 

6 

6 

4 

32 

10 

6 

6 

6 

4 

10 

4 

6 

6 

4 

8 

~ 
100 

... a.rea 

taller ,común 

común 

comiln 

común 

taller, por 
lirea 

ta1J.er ,común 

comCi.n 

común 

común 

taller, por 
lirea 

tall.er,común 

común 

por !'i.rea 

por lirea 

por lirea 



CUARTO SEMESTRE 

M A 'l' E H I A S 

Lengua Extru.nJ era IV 

Inicinci6n a laS investi
gaciones literar{~s Il 

A R E AS HORAS 

Alemán 1 V, Fnmcés IV 5 
Inglés IV, Italiano IV 

2 

lntroducci6n a la lingü!stica II 3 

Historia literaria I 

Historia Literaria II 

Optativas 

QUINTO SEMES'l'RE 

Lengua Extrunjera V 

Historia Literaria III 

Historia Literaria IV 

ESPECIALIZACION 

A.- Traducción I 

B.- Didáctica, Lengua y 
Literatura I 

C.- Teorías Literarias 

C.- Seminario de Inves
tigación I-2 

Optativa 

Alemana 2, 
Ingles o. 2, 

Alemana 2, 
Inglesa 2, 

Alemán V, 
Inglés V, 

Alemana I, 
Inglesa I, 

Alemana I, 
Inglesa l, 

I 

Francesa 2 2 
Ttaliana 2 

Francesa 2 2 
Ital.iana 2 

4 
S U M A 18 

Francés V 5 
Italiano V 

Francesa I 2 
Italiana I 

Francesa I 2 
Italiana I 

6 

.6 

3 

3 

2 

S U M A 17 

CREDITOS OBSERVACIONES 

10 tuJ.ler, por 
t.irea 

l~ 

4 

8 

10 

4 

6 

6 

4 

..22±. 
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taller, común 

' ... comun: 

por úrea 

:taller, por 
área 

por área 

área 

común 

común 

común o por 
área 
por área 

i ,. . 
l. 



SEX'l'O SEMESTRE 

MATEHIAS 

<"'.' 

Historia Literar~~, 
"· ·°-,"-¡·.:"c,;.-_'rf :,_.-~<-·, ·· 

llistorin Litera;la: IV 

ESPECIALIZACION 

A.- Traducción II 

B.- Didáctica, Lengua y 
Literatura III 

C. - Teorías Literarias-

C.- Seminario de 

Optativa 

:JEPTIMO SEMESTRE 

Historia Literaria V 

Historia Literaria VI 

Historia Literaria VII 

ESPECIALIZACION 

A.- Traducción III 

B.- Didáctica, Lengua y 
Literatura III 

C.- Metodología 
tica I 

de l.a. Cr!. 

C.- Seminario de InvestiSA 
ción II-l. 

Seminario de Literatura 
Optativo 

A R E A 

·Alemán VI, 
lngH?s VI, 

Alemana 2, 
Inglesa ".> ·- . 
Alemana 2, 
Inglesa 2, 

Alemana I, 
Inglesa I, 

Alem.ana I, 
Inglesa I, 

Alemana I, 
Inglesa I, 

s 

Franci:;li VI 
Italiano VI 

l~rancesa 2 
Jtaliana 2 

Francesa -2. 
Italiana 2 

SUMA 

Francesa I • 
Italiana I 

Francesa I, 
ltal.iana I 

Francesa I • 
Italiana I 

HORAS 

5 

3 

2 

l7 

2 

2 

2 

6 

6 

3 

3 

3 

CHEDI'l'OS 

lO 

4 

4 

6 

4 

4 

4 

-4 

l2 

12 

6 

6 

6 

l50 

OBSEHVAC1<.JNES 

tuJ.ler, por 
lirea 

por íÍ.rea 

común 

· comGn 

comGn o por 
área 
por líreu 

por lireu 

por área 

por área 

taller, comfui. 

tal.l.er, comfui. 

taller , c·omfui. 

comtln o por 
área 

comiín o por 
li.rea 



SEP'rIMO SC:MBG'rRl~ ( Continuu) 

MA'l'EHIJ\.S 

Optativa 

OC'rAVO Sl·~MES'rRE 

Historiti Literaria V 

Historia Literaria, VI 

Historia Literaria VII 

ESPEClALIZACION 

A.- 'l'raJ.ucción IV 

B.- Did~ctica., Lengua y 
Litera.tura IV 

c.- Metodolog!a de la 
Crítica II 

'' 

C.- Seminario de Investiga
ci6n Literaria o Lin- _ 
güística II-2 

Seminario de Literatura 
Optativo 

Optativa 

SERIACION OBLIGATORIA 

AR E A O 

S U M A 

2. Francesa 2, 
2, Italiana 2 

Alemana " "' ' Francesa 2. 
Inglesa 2, Italiana 2 

Alemana 2 • Francesa 2. 
Inglesa. 2, Italiana 2 

SUMA 
TO'l'AL DE CREDITOS 

T E S I S 

ENSAYO (tesina) 

Examen General 

l5l 

HORAS CREIJ.l'l'OS OBt:>ERVJ\.CIONES 

2 4 

l7 

2 4 

2 

2 

6 

3 

3 6 

2 4 

17 ~ 
272 

30 créditos, o 

15 créditos, m~s 

15 créditos. 

común o por 
6.rea 

.,. 
por a rea 

, común 

,. 
comun o por 
~rea 

La aeriaci~n recomendada es la propuesta en el Plan de Estudios. 



G. EQUIVAL~NClAS 

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

a) Las equivalencias se computar!in por área, segtln la tabla adjunta, para 
usegurar que ningún ul1unno resuJ.te perjudicado debido u la conr;oliduci6n 
de los cuatro planes anteriores. 

b) El total de crE;ditos requeridos en cada área es el siguiente: 

A R E A 

Lengua 

131Ísicas 

Grupo A. 20 

Grupo B 32 

Académicas 

*Especializaci6n 

A.- Traducci6n 

B.- Didáctica 

C.- lnvestigaci6n 

*Optativas 

~ 

Go 

52 

68 

48* 

44* 

25 

18 

15 

* El alumno que no desee elegir especializaci6n alguna puede computar 88 
créditos, o sea 33% del total en materias optativas, siempre y cuando 
cuente con la aprobaci6n del Jei'e del Departamento respectivo. 

c) Se computarán créditos equivalentes a las materias de los primeros dos 
semestres de la especializacié5n en 1975 solamente, puesto que la natura
leza de estos cursos homogéneos requiere un alto grado de continuidad. 

d) El exceso de créditos en materias antes obligatorias se computarful para 
optativas en el actual plan de estudios. 

e) Deberá presentarse al Coordinador de Letras Modernas cualquier situaci6n 
no prevista en la tabla adjunta, para que ~l establezca las equivalen
cias apropiadas y dé su aprobaci6n. 



6.2 TABLA DE EQUIVALENCifa.S 

MATERIAS DEL NUEVO FRANCESAS IrlGLESAS ALL!'1ANAS ITALIANAS OBSEP.VACIOUES 
PT.!J.111 POR GRUPO 

LENGUAS ======= 
Lengua Extranjera l lO Curso Superior Curso Superior Alemlúi Supe- Italiano I 

I de francés de Ingles I (ler. rior. !-l lO (ler.Se:n.) 8 ler.y 2o. 
(l.er.Sem.) 8 Sem.) 8 j Semestre 

1 
1 

Lengua Extranjera II lO Curso Superior Curso Superior Alemán Supe- 1 Italiano :::: 
I de francés de Ingles I rior I-2 lO 

1 
(2o. Sem.) é 

(2o. Sem.) 8 (2o. Sem.) 8 

Lengua Extranjera III lO Curso Superior Curso Superior Alemiin Supe- Italiano II 
II de francés de ingles II rior II-l lO (3er. Sem.) 8 
(3er. Sem.) 8 (3er. Sem.) 8 i 

1 
Lengua Extranjera IV lO Curso Superior Curso Superior Alemiin supe-

1 
Italiano II 

II de franci!!s de ingles II rior II-2 10 (4o.Sem.) Q 

1 
V 

(4o. Sem.) 8 (4o. Sem.) 8 1 
i 

Lengua Extranjera V 1.0 Curso Superior Curso Superior Alem&i supe- 1 Italiano IIJ 
III de f'rances de ingles III rior III-1. 1.2 ! ( 5o. Sem.) 8 
(5o. Sem.) 8 (50. Sem.) 8 1 

i 

Lengua Extranjera VI 1.0 Curso Superior Curso Superior Alemán supe- 1 Italiano IIJ 

III de f'rances de ingles III rior III-2 l2 1 (60. Sem.) 8 
(60. Sem.) 8 (60. Sem.) 8 

Redacci6n y Redacci6n y Redaccilin y 
composición composici6n composicHin 
en francés 4 inglesa ( 3er. 6 italiana 6 
( 5o .y 60. sem.) 4 y 4o. sem.) 6 (50.y 60.se:i )6 

Historia de la 
lengua france- 4 
sa (50.y 60.S.) 4 



MATERIAS DEL NUEVO 
PLAN POR GRUPO 

Ntímero total de crf 60 
ditas requeridos en 
~sta (rea 

BASICAS (A) 

An'1isis de textos 
en espariol I 

An'1isis de textos 
en español II 

Iniciación a las inves
tigaciones literarias I 

6 

6 

4 

Iniciaci6n a las inves
tigaciones literarias II 4 

N(anero total de crgd.i- 20 
tos, Grupo A 

FRA.LIC"C:SAS 

Fon~tica y 
fonología 
francesa 4 
(70. y 80.S.) 4 

Conversacic5n 
y pri!!:ctica 
oral en fran-
c~s (O) 4 

Anllisis de 
textos en 
español 

An~lisis de 
textos en 
espailol 

8 

8 
Iniciaci6n a las 
investigaciones 
lit. y composi
ci6n en español 6 

Iniciaci6n a las 
Inv.Lit. y com
posición en es-
pañol 6 

INGLESAS 

Análisis de 
textos en 
español. 

Análisis de 
textos en 
español 

Iniciación a la 
in·J'estigaciones 
lit. y composi
ción en español 

8 

8 

(ler.sem.) 6 

Iniciación a la 
Inv.Lit. y com
posicic5n en es
pañol (20.Sem.) 6 

An~lisis de 
textos en 
español 

Anllisis de 
textos en 
español 

Iniciación a 
las :nvest. 

3 

8 

lit. y compo
sición en es
pañol (ler.S. 6 
...... . . ,.,,, 
... niciacion a 
las Inv.Lit.y 
composicic5n 
(2o .Sem.) 6 

ITALIANAS 

Anllisis de 
textos en 
espa:f..ol 

Análisis de 
tex"!:os en 
espafiol 

Iniciación a 
las Invest. 

8 

8 

lit .y compo
sición 
(ler.Sem.) 6 

Iniciación a 
las Inv.Lit. 
cor::=siciéin 
(2-::;~Sem.) 6 

lo. y 2o. 
Semestre 

3o. y 4o. 



MATERIAS DEL NUEVO 
PLAN POR GRUPO 

B.ASICAS (B) 

Corrientes Generales 
de las Literaturas 
Hisplinicas I 

Corrientes Generales 
de las Literaturas 
Hisp!Úlicas II 

Civilizaci6n Grecolatf. 
latina I 

Civilizaci6n Grecolat,i 
na II 

6 

6 

4 

4 

FRANCESAS 

Corrientes 
Grales .de las 
Literaturas 
Hispánicas 

Corrientes 
Grales. de las 
Lits.Hisp. 

Literatura 
grecolatina 

Literatura 
grecolatina 

Cultura Lati
na y Griego (O) 

Lat!n (O) 

6 

6 

4 

4 

4 

8 

:NGLESAS 

Corrientes 
Grales . de las 
Literaturas 
Hispánicas 

Corrientes 
Gral es • de las 
Lits.Hisp. 

Literatura 
grecolatina 

Literatura 
grecolatina 

Latfo (O) 

· gF~ft~2d~~,1·~~ 
•· Ute'rátifra5\ 

6 Hisplinicas· 6 

6 

4 

4 

8 

( 50.Sem;) 

Corrientes 
Grales.de las 
Lits.Hisp. 
( 60.Sem.) 6 

Lit.Mexicana 
o Iberoamer,i 
car.a 

Lit.Mexicana 
o Ibercamer.i_ 
cana 

· Lftera;;ura 
grecolat;ina 

6 

ITALIANAS 

Corrientes 
Grales.de 
las Litera
t;uras :iisp_! 
nicas 

Corrientes 
Grales.de 
las Lits. 
Hisp. 

6 

6 

8 

8 

O?.SEP.VACIONE3 

lo. y 2o. 

Se o.frece 
una alter
nativa de 
letras Al~ 
manas por 
haber sido 
esta mate
ria obliga 
toria en ;-1 
5c. ;¡ 6o.3. 

lo. y 2o. 
Semestre 



MATERIAS DEL Nl.IEVO 
PLAN POR GRUPO 

Cultura Europea I 

Cultura Europea II 

6 

6 

FRANCESAS 

Historia de la 
cultura :france
sa ( 3er.Sem.) 

Historia de la 
cultura :france
sa (4o.Sem.) 

Historia de la 
cultura :france 
sa (50.Sem.) -

Introducciéin a 
la Lit. :france
sa (O) 

Sem.de arte 
franc~s (O) 

Introducciéin a 
la Filosof'Ía 

Problemas y 
conceptos del 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

arte (O) 4 

Problemas y 
conceptos de 
la Historia (O) 4 

Literatura y 
Soci~dad (O) 4 

INGLESAS 

i-!istoria de la 
culture. ingle-
sa (3er.Sem.) 8 

Historia de la 
cultura inglesa 
y norteameric~ 
na (4o.Sem.) 8 
Curso monogra:fi_ 
co de la cultu-
ra inglesa y 
norteamericana 
(o) 4 

Historia de la 
crítica (O) 4 

Introducción a 
la Lit. inglesa 
(O) 4 

ALL!-11-~'i AS ITALIANAS OBSERVACIONES 

Introducción a Introduc c H5n lo. y 2o. 
la Literatura a la Lh. se!!lestre 
Alemana 6 italiana 6 

Introducción a Introducción 1 

1 
a la Lit.Ale- a la Lit. 
mana 6 Italiana 6 

Historia de la Historia de 
cultura a.lema- la cultura 
na 6 ita.liana 4 



MATERIAS DEL NUEVO 
PLAN ?OR GRUPO 

Nillnero total de cr~- """"'32 
ditos, Grupo B 

ACADEMICAS (A) 

Introducci6n a la 
Lingüística I 

Introducción a la 
Lingüística II 

ACADEMICAS (B) 

His~oria Literaria I-l 
Historia Lit. II-l 
His~oria Lit. III-l 
:tistoria Lit. IV-l 
~istoria Lit. V-l 

6 

6 

4 
4 
4 
4 
4 

FRANCESAS 

Historia de la 
Cultura Hisp.(O) 4 

Introducción a 
una Lit.extran-
jera (O) 6 

Introducción a 
la Lingüística 
Gral. (ler.Sem.) 

Introducci6n a 
la Lingüística 
Gr&l. ( 2o .Sem.) 

Literatura 
Francesa de 
la Edad Media 
( 3er .Sem.) 

6 

6 

8 

:::ntroducción a 
la Lingüística 
General 

Introducción a 
la Lingüística 
General. 

Gram~tica His
tórica (O) 

Literatura In
glesa Románti
ca y Victorina 
(30.y 4o.Sem.) 

6 

6 

4 

4 
4 

Introducción a 
la Lingüística 
General 6 

Introducción a 
la Lingfü'.:st.ica 
General 6 

Introducción 
a la Lit. Al.e 
mana (lo.y 2c;-. 6 
Sem.) 6 

I T J._L IJ..NAS 

Introdu-.::ción 
a la Lingü!s
tica (ler.S.) 6 

Introducci/Sn 
a la Lingü!s 
tica (2c .S.) 6 

Gra.m~ti:::a :tis 
té5rica Itali-¡;:
na ( 5o .y 60 .S 6 

Lingü!stica 
Italiana 
(70.Sem.) 4 

Intrcducci6n 
a la Lit. 
Italiana 6 
(lo.y 2c.S.) 6 

3o. y 4o. 
semestre 



MATERIAS DEL NUEVO 
?LAl~ POR GRUPO 

Historia Lit. VI-l 
Historia Lit. VII-l 
(Francesa, Inglesa, 
Alemana, Italiana) 

Historia Literaria I-2 
Historia Lit. II-2 
Historia Lit. III-2 
Historia Lit. IV-2 
Historia Lit. V-2 
Historia Lit. VI-2 
Historia Lit. VII-2 
(Francesa, Inglesa, 
Alemana, Italiana) 

4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

FRANCESAS 

Literatura 
Francesa del 
Siglo XVI 

Literatura 
Francesa de.i 
Siglo XVII 
( 5o. Sem.) 

Lit.France
sa del Siglo 
XVIII (60.S.) 

Lit.Francesa 
del Siglo 
XIX ( 7o .S.) 

Lit.Francesa 
del Siglo XX 
( 80 .Sem.) 

Literatura 
Comparada 
( 5o .Sem.) 

Cr!tica Lite
raria en Fran 
c~s ( 60 .Sem. T 

Lecturas diri
gidas I 

Lecturas diri
gidas II 

8 

8 

8 

8 

4 

4 

4 

4 

Literatura ::n
glesa del Siglo 
T./. (30.y_ 4o,s.) 

r·'z'~ .~ ~;~.~>· ·:L '. ',, 

'~~f ~~~~ii~~:~ 
e·¡( '.;o .·.y·•60-.Sern:J: 

Shakesp~are 
( 5o .y 60. Sem.) 

Lit.Norteame
ricana Siglo 
XIX (50.y 60. 
Se!:!.) 

Lit.Inglesa 
Medieval 
(7c.y 8o.S.) 

Lit.Inglesa de 
la Restauración 
y del Siglo 
XVIII ( 7o .y 80. 

4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 

Lit.Nortea.n:;eri 
cana del Siglo 4 
XX (70.y 80.S.) 4 

Li ~era tura M!:_ 
d.i e val Aléma
na C 3er. S.~m.), 

Literatura A-. 
len:ana, Eooca 
Clásica ( 5o. 
Sern.) 

Lit.Alemana 
P.c!:!anticismo 
(6o.2em.) 

Li~eratur-8. 

Aler:::é.!la Mo
derna ( 7o .S.) 

Lit . ..:...lemana 
con;parada 
( 7 '=' • y ªº . s • ) 

a 

6 

6 
6 

crrtica Lit. 
enrocada a la 
Lite::-atura a
le!:la::a (70.y a 
80.Sei::.) 8 

I'í'.ALIPJ;,:._.:: 

Li terav.ira 
Italiana S. 
x:v:r:::;,~ XIX y 

:;cOJºJ,;·{3o .y 4o • 
y.~~<se¡n,~1 · 

(~,, Diterat ura 
.~::·trii.li ana 

'?~~~~=:~!~:~~º 
· "y Barroco) 

( 50 .y 60 .s.) 

Lit;Italiana 
comparada 
(70 .Sem.) 

Lit. Italiana 
Medieval 
(70.Sem.) 

Conceptos y 
principios 
de la Lit. 
(O) 

Crí'tica Lite 
raria (O) 

Cultura la:;i 

6 
6 

6 
6 

6 

6 

4 

4 

na (O) l. 

Historia '.iel 
teatro :nedie 
va:!.,arte gre 
colatino ( '.)) 4 

'.:ESERVJ...CIONES 

3o. ,4o. ,50., 
60., 7o. , Y 
80. Ser.-.. 

La aplica
ci6n '.ie e
qui va.::.en
cias en es 
ta lirea q~ 
darli a jui
cio de los 
Jefes de 
Departamen
to :;;ara evi_ 
tar repeti
ciones de 
materias de 
contenido 
igual. 



MATERIAS DEL NUEVO 
PLAN POR GRUPO FRANCESAS INGLESAS ALEMAN.A2 ITALIAlf.hS OBSERVACIONES 

Lecturas diri- Literatura Historia del 
gidas III 4 J.lemana, n::o- teatro me di~ 

derna, Curso val europeo 
Monogri3.fico (o) 4 
(70. Sem.) 6 

Historia del 
Lit.Alemana arte (O) 4 
Contempori3.nea 
Curso Monogrli 
:fice (80.Sem-:-) 6 

Lit.Alemana 
Contempori3.nea 

N~ero total de crédi 
( 80 .Sem.) 6 

tos requeridos en es- -2&. 
ta á'.rea 

ESPECIALIZACION A 

TRADUCCION 

Traducción I 12 Seminario de Seminario de His-coria de Seminario de Sólo se com 
Traduccil5n 8 Lengua Ingle- 4 la Lengua Ale Lengua !ta- putan cr~dI 

Traducción II 12 (70.y 80.Sem.) 8 sa (O) 4 mana ( 3o. y - 6 liana (70. tos para e-
4o. Sem.) 6 Sem.) 6 qui valer 

Traducci6n III 12 Lingfü~stica Seminario de los primeros 
estructural y traducciéin y Redacción y Lingü!stica 2 sern.estres 

Traducción IV 12 transforme.cío Creaci6n Li- 4 composición Italiana dt:: las es pe 
nal ( 70. y 80. 4 teraria 4 en alemi3.n ( 7o .Sel!:.) 4 cializacio::-
Sem.) 4 ( 60 .Sem.) 6 nes de tra-

d:...:.cciéin y 

Gramática COI!i- Se:r.inario de didá'.ctica 
parada 4 la leng·cla a- para ~1 a.f.io 
(7o.y 80.Sem.) 4 lemana ( lin- escolar 1?75 

güí'stica) 4 con el fin 
(70.y 80 .s.) 4 de poder 



MATERIAS DEL NUEVO 
PLAN POR GRUPO 

NGinero total de crédi 
tos, especialidad A - ~ 

ESPECIALIZACION B 

DIDACTICA DE LAS LEN
GUAS Y LITERATURAS 
EXTRANJERAS 

Didáctica II 

Didáctica III 

Did!ictica IV 

NGinero total. de crédi 

l2 

12 

12 

12 

tos, especialidad B - 48 

FRANCESAS 

Curso monogrli 
fice de lin-
gü!s~ica (O) 

Seminario de 
Lengua Fran
cesa (70. y 
8o. Sem.) 

Didáctica de 
especialidad 

la 

(7o.y 80.Sem.) 

Nuevos métodos 
de enseñanza 
del f'rancl!!s 
( 1o .y 80 .Sem.) 

4 

4 
4 

8 
8 

4 
4 

INGLES.AS 

Didáctica es-
pecial del :i.n-
glés (50.y 60. 8 
Sem.) 8 

Fon~tica In- 4 
glesa (O) 4 

Seminario de 
didáctica del. 4 
ingl.~s (O) 4 

ALEMANAS 

Fonética AJ.e-
mana ( 5o. S.) 6 

ITJ..l.IANAS 

Fon~tica y 
.fonología 6 
(3o.y 4o.S.) 6 

Práctica di 
rigida ( 60 :
Sem.} 

Didáctica 
italiana 

4 

( 5o .Sem.) 4 

O~SERVJ..CIONES 

iniciar los 
cursos a 
sus dos nive 
les (5o.y -
60.Sem. y 
7o.y 80.Sem.) 
Lesde este 
ano 



MATERIAS DEL NUEVO 
PLAN POR GRUPO 

IHVESTIGACION LITE
RARIA Y LINGUISTICA 

Historias Literarias I 6 

Historias Literarias II 6 

Seminario de Investiga 
ci5n Literaria o Lin--
güística I-l 6 

Seminario de Investiga 
ci5n Literaria I-2 -
Lingüística 6 

Lingüística I 6 

Lingüística II 6 

Seminario de Investiga 
ci5n Literaria II-l -
Lingüística 6 

Seminario de Investiga 
ci6n Literaria II-2 -
Lingüística ___§_ 

Niímero total de crédi_ 
tos, especialidad 48 

FRANCESAS 

Teoría Litera-
ria en español 
( 3o .y 4o .Sem.) 

Crítica Litera-
ria (60.Sem.) 

Introducción a 
la lexicología 
y semántica 
(70. y 80 .Sem.) 

Seminario de 
Literatura 
Francesa (o) 

Curso monográ-
f'ico de Liter~ 
tura extranjera 
(O) 

INGLESAS 

Teoría :.itera-
4 ria (70. y 80. 
4 Sem.) 

Curso monográ-
4 f'ico de Lit.in 

glesa o nortea-
mericana (O) 

4 Seminario de Li 
4 teratura (nove:=-

la 9drama,poesía 
(O) 

4 
4 Literatura com-

parada con una 
lengua ·moderna 
(O) 

4 
4 

ALEJ·lJ.-'lAS ITALIJ...'.jAS :3SE?."i ACION2' 

Teoría Litera Teoría Lit-e- 50. y 60. 
4 ria ( 3o. y 4 raria ( 3o .y 4 Semestres 
4 4o.3em.) 4 4o.Se.r::..) 4 

Seminario de Seminario de 
Literatura 4 Literatura 

4 (70.y 80.S.) 4 Italiana 
4 ( 7o .Sem.) 6 

Literatura 
Comparada 6 Literatura de 
( 7o. y 8o .s.) 6 lengua extrB.!! 

4 jera (O) 4 
4 

Seminario de 
tesis (O) 4 

4 
4 
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·r. OBJE'l'IVOS Y. CONTENIDO DE LAS MATERlAS 

7 .1 NOTA. 

Dado que este plan se rige por el principio de la coherencia interna 

de lus áreas de estudio, se presentun los objetivos de las materias indivi:, 

duales dentro de le. desc1·ipcic5n de las áreas a las que pertenecen. 

7.2 AREA DE LENGUA. 

A.- El objetivo general es asegurar el dominio de la lengua extranjera 
~ ~ ·. . ·. 

como instrumento de trabajo al nivel r¡;.querido por lus muterias a-

cadémicas y de especializa.cic5n. 

I. Lengua Extranjera I y II. Capacitar al alumno pare. que curse 

las historias literarias impartidas en una lengua extranjera y 

entienda los textos escogidos para el nivel de Historias Litera 

rias I y II; as! como iniciar el entrenamiento del alumno en la 

rcdacci6n de ensayos en las lenguas de su elecci6n. 

II •. Lengua. Extranjera III y IV. Des.arrollar la capacidud de expre-

sión oral y escrita del alumno, de tal manera que pueda purtici_ 

par activamente en los cursos de historia literaria recomenda-

dos para el quinto y sexto semestres. Asegurar el nivel de CO!!!_ 

prensi6n que permita trabajar eficazmente al alumno que realiza 

la especialización de traducci6n. Fomentar la buena producci6n 

oral para los alumnos que deseen especializarse en didáctica. 

El examen final de Lengua Extranjera IV constituye la prueba de 

admisión a las opciones de Traducci6n y Did,ctica. 

III. Lengua Extranjera V y VI. Perfeccionar al alumno en las cuatro 

habilidades lingü!sticas; comprensi6n auditiva., expresión oral, 

comprenei6n de le. le.ngue. escrita y rede.cci6n. Se hará especial 

hinca.pi~ en la redacci6n de ensayos de tipo acadSmico, requeri-

dos por los seminarios recomendados para el séptimo y octavo s~ 
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mestres. 

B.- Se emplear!l Wla metodolog!a U.e tipo uctivo, tomundo en cuenta lus 

necesidades cspecít'ica.s de las materins ucad~micas. La enseño.nzu 

se impa.rtir!l por equipos de maestros; se aplicarán pruebas y se u

t.ili:1.ur!'\'.n materilLles elaborados a nivel de la Coordinaci.Sn <le Le

tras Modernas por el equipo nombrado. 

El nlunmo de nuevo ingreso cuya prueba de colocaci.Sn demuestre ca

pacidad en el idioma de su elecci.Sn podi-!Í. ingresar de inmediato a 

un curso avanzado., Para facilitar el intercambio y la coordina

ción de tipo especial requeridos en los cursos de lengua, se impuE_ 

tirán todos éstos a la misma hora. El alumno que no demuestre co

nocimientos suficientes cursará un aiio de idioma prefacultativo, 

sin créditos. 

7 .3 AREA DE MATERIAS BASICAS. 

Esta área se subdivide en dos: la primera abarca las materias cuyo pr~ 

p.Ssito es la comprensi.Sn de textos en español y la redacci.Sn de trabajos .!!:. 

cudémicos en la lengua materna, mientras que la segunda incluye aquellas 

materias que son esencialmente de carácter formativo. 

7,3.1 SUBAREA DE MATERIAS DE ESPAÑOL. 

A.- El objetivo es propiciar el perfeccionamiento de los alumnos en el 

manejo de su idioma materno, haciendo hicapié en la importancia de 

que comprendan clara y organizadamente las lecturas realizadas y 

se logre una expresión, tanto oral como escrita, lúcida y precisa. 

I • .A11'1.isis de textos en español I y II. A través de la lectura, 

discusi6n y comentario de textos seleccionados se ejercitará al 

alumno, de manera rigurosa en la redacción de notas y ensayos 

críticos. La selección de textos se coordinará con las lecturas 

recomendadas en Corrientes Generales de las literaturas hisptni-



nicas. 

II. Iniciaci6n a las investigaciones literarias I y II. A trav~s de 

una práctica intensiva se capacitará al alwnno en la redacci6n 

de trabajos académicos en espa~ol. Los puntos princiralcs serl\n 

la orga.nizaci6n, desarrollo y coherencia interna de los trabajos, 

además de que se darlt importancia a convencio_nes académicas, ta-

les como notas de pie de página, referencias, citas, y prepara-

ci5n de fichas de investigaci6n basadas en estudios bibl.iográt'i-

. - . -

!3.- Se ütilizarán materiales preparados por el equipo designado de ma-

estros. Las clases serlín eminentemente prácticas y se impartirán 

a grupos reducidos, para as! asegurar una máxima atenci6n indivi-

dual. 

7.3.2 SUBAREA DE MATERIAS FORMATIVAS. 

A.- El objetivo es brindar un marco de referencia intelectual de carác 

ter espec!ficamente formativo; despertar el interés del alumno en 

el fen6meno literario corno producto de un proceso hist6rico-social, 

e introducirlo a un nivel adecuado de discusi6n académica. 

I. Civilizaci6n Grecolatina I y II. A través de ciclos de conferen 

cias impartidas por maestros coordinados dentro de un equipo de 

trabajo, se ofrecerá una visi6n de la civilizaci6n grecolatina 

como punto de partida del desarrollo de las culturas occidenta-

les. Los cursos enfocarWi la contribuci6n d~ esta civilizaci6n 

a la filosof!a, las matemáticas, la historiograf!a, las ciencias 

naturales y pol!ticas y, además se verá eu importancia y vigen-

cia como fuente de modelos literarios. 

II. Cultura europea I y II. A través de la presentaci6n y discusi6n 

de hechos espec!ficos representativos, se dar' una visi6n del 
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proceso hist~rico y su relación con lo:;¡ fen6menos cu.lturalef:l so 

bresalientes en l.a civilizaci6n occidental. 

III. Corrientes generales de las literaturas hispánicas I y IT. Se 

tomarll'. l.a historia literaria del mundo hispano como modelo del 

!'enómeno literario. estableci~ndose aer la naturalezu. e.le ia "dis 

e iplina central de la cu.rrera (las letras). 

B.- A diferencia de las materias básicas de espai'l.ol, estos cursos:·se im 

partirán a grupos grandes. Mientras que la práctica constante y ri 

gurosa serli. caracter!stica de las anteriores, en estas materias el 

prop6sito será la presentación de conceptos a un alto nivel academi_ 

co, para confirmar l.a visión de lo que es una universidad. 

7.4 AREA DE MATERIAS ACADEMICAS. 

A.- El objetivo principal de esta área es brindar una prepu.raci6n rigu

rosa en l.a disciplina de estudios literarios, basada en la metodol.o 

g!a de l.a historia literaria, sin menospreciar las t~cnicas de la 

cr!tica literaria. Se toman las historias literarias de las cuatro 

lenguas estudiadas corno exponentes de un fen6meno universal. El en 

rasis se pondrá en el estudio detallado de textos representativos y 

el trabajo a fondo tendrá prioridad sobre la transmisi5n de una vi

si6n somera de períodos literarios extensos. Sin embargo, cada te

ma individual. será tratado dentro de un contexto amplio establecido 

en el. curso de cada semestre. 

Dada la pro!'usión de posibles temas, se propone renovar anualmente 

la :formulación del contenido de cada curso individual, para que se 

evite la esquematización r!gida, nociva, que ha caracterizado a 

ciertos cursos anteriores. Además, habrá cierta flexibilidad en 

cuanto a l.a elección de textos representativos, definición de pe

ríodos históricos y posibles áreas de estudio, pues esto permite 
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q11c el maestro relucione su muteria con sus propios estudios e in-

vestigaciones. Sin embargo, la formu1ación de progran1us anuales ~ 

bcdecer!Í. a un criterio académico, Justi:ficado poi: cnda departwncuto 

ci6n se establecen: 

,dentr~ ~e .. 1.f~~~?.ºrmas 
.,_. ·:'::] ~··.~ ,,/·~- .,I.~;:\:(,:_-~;·~~ .. ,:.'. '.' 

:, .. :,:;; ,.,. ;:,.,. ; .. ' 

que a continu~ y aprobudo por la Coordinación 

I .. :,:1:¡;¡;~~i~~~?IIt~illil'i~~f :~~~:~:::::::::~.::. 
ciei,Ú(dasj'.'qi1ü• st,~desc:iben(más7aba·j.o, hace imperativo un cUrs.o 

'.~~;.r~t~¿~;~.~!~i~~~~f1~~5\·i~~~it~Jili'' :1~0 a la metodologfu y es-

trüctüra>conceptu~:l-;;;i-;;;~!~s:fa:.~Iencia. A partir de una discusión 
- --~- .. ·_·,·:_: _~ ... ,_;_:·.~:;_~;:_-~~i~~;~:~~;~¿,;_,_, 

- . ' t - : • ... ' ' ·. ' - ·,. - . ' ' - .•· .~. -~·:···-; - .• _, .:·, • " --' .. - • ,,,,. • 

de los antecedentcs'.histor.icos 1 se consideraran las corrientes 

de lo. lingÍiísti~acac:i,fJ~{; la .. trans :formo.e ion al, la estructural, 

la empl'.rica, etc; ~~.p~e~arará a los alwnnos en el manejo de 

té!rminos lingüísticos básicos y .se de:finiríi la relación existe!,!. 

te entre estudios' lingüísticos y literarios. 

11. Historia literaria I, II, III, IV, V, VI. Estas materias se i!!!. 

partirán a nivel departamental y en los cuatro idiomas estudia-

dos. Aunque no son materias seriadas, sí se recomienda una se-

riaci6n para fijur el nivel de dificultad textual a la luz de 

los objetivos de los cursos de lengua. Cada materia, con dura-

ción de dos semestres, segiln una distribución fijada por los 

maestros participantes, se de:fine en t~rminos de un período his 

t6rico o del desarrollo de un g€nero. 

A continuaci6n se presenta una tabla que indica la derinici6n 

de estas materias para el año escolar 1975. Debe tom,rsele co-

mo modelo 9 sujeto a modificaciones cont!nuas: 



MATERIA 

Hist.oria 
Literaria 

l"RANCES 

Del simbolis
mo al surrea
lismo en la l,i 

INGLES 

Literatura 
Inglesa del 
Siglo XX 

ALEMAN 

Textos Repr.E:,. 
senta.ti vos 
Alemanes 
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1 'l'AI,IANO 

La narrativa 
i talia.nu de 
la posguerra 

Lengua I-1-2 teratura fre.n-

Hist.oria 
Literaria 

II-1-2 

Lengua I 

Historia 
Literaria 
lII-1-2 

Lengua II 

Hist.oria Lit 
Lit.eraria 

IV-1-2 

Lengua II 

Historia 
Literaria 

V-1-2 

Lengua III 

Historia 
Literaria 

VI-1-2 

Lengua III 

Historia 
Literaria 
VII-1-2 

Lengua. III 

cesa. 

Del romanti
cismo al natu
ralismo 

La ilustraci6n 
a la sensibi
lidad 

Clasicismo y 
barroco fre.n
c~s 

Nuevo teatro 
y nueva novela 

El renacimie!!. 
to 

De la epopeya 
a. la l!rica. 
medieval 

Literatura 
Inglesa Ro 
mántica y
Victoriana 

Literatura 
inglesa. de 
la restaura. 
ción y el -
Siglo XVIII 

Litera.tura 
inglesa isa 
belina y -
jacobiana 

Literatura 
inglesa 
medieval 

Shakespeare 

Literatura 
Nortesmeri 
cana. 

Literatura 
alemana mo
derna y con 
temporánea -

Clasicismo 
alemán 

Romanticis
mo alemán 

crrtica 
Literaria 
alemana 

Literatura 
alemana 
medieval y 
humanista 

Novela 
espistolar 
alemán 

Literatura 
italianu del 
verismo u.1 
neorrealisrno 

Humanismo y 
renacimiento 

Litera.tura 
barroca 

Poesía Italia 
na de los si= 
glos XIX y XX 

Literatura 
italiana 
medieval: 
Dante, Petrar 
ca. y Bocaccio 

Literatura 
italiana de 
los Siglos 
XVIII y XIX 

OBSERVACIONES: 

l) La distribuci6n refleja 1as distintas necesidades de cada d~ 
partemento. 

2) Las definiciones de áreas de estudio no son las Gnicas posi
bles y es recomendable cierta variaci6n anual o semestral. 



3) Las materias de Historia Literuria. J y ll requieren el estu
dio de los textos más ucccsiblcs a alumnos ct¡y¡i preparaci6n 
en ln. lengua del curso sea aCin m!nim11. 

4) Las materias de Historia Literaria 1 y II. y en menor grado 
las 111, IV y V, son las que normalmente se complementan 
con cursos monogrí.Íf'icos optativos. 

B.- Jo:stas mu.tcria.s se impartiriín en clases individuales, coordinadas 

solamente a travíiis de juntas departamentales. Sin embargo. se ri-

.Jur!Í11 las bibliografías pertinentes conjuntamente, paru evitar re-

peti~iones innecesarias y para a.segurar una repartición convenien-

te .de trabajos entre los alumnos. 

. . 

7. 5 AREA DE :LÁS OPCIONES ESPECIALIZADAS. 

El objetivo es ofrecer una rigurosa preparación profesional con el fin 

de ampliar ·el campo de trabajo de los egresados. 'ranto la pro1'esi6n de 

traductor como la de maestros de lenguas extranjeras se han caracterizado 

siempre por una fiüta. de seriedad profesional. De ahí que, en un intento 

de suplir esta carencia, se ofrezca un diploma que certifique el huber cu~ 

sudo y aprobado el !irea de especializacicSn de traducción o de Didá'.ctica, 

aGn cuando no hayan terminado la licenciatura. Sin embargo, requisito in 

dispensable para inscribirse a estos cursos ser!i el haber alcanzado un ni-

vel aceptable tanto en el manejo de un idioma extranjero como en la reda.e-

ción en espaúol. ademas de contar con 136 créditos en la licenciatura. P.!!:, 

ra obtener el diploma se requerir!in. pues, 136 créditos de la licenciatura 

y 84 de la especialización. Se ha diseñado la tercera opción tomando en 

cuenta las necesidades de aquellos alumnos que deseen seguir sus estudios 

a nivel de maestría y doctorado. En este caso se substituye el' curso horno-

g~nero como en el caso de did!ictica o traducci5n, por dos cursos específi-

cos y dos seminarios de investigaci6n. En la opci6n de Investigaci~n Lite 

re.ria y Lingüística no habrá diploma. 

I. Traducci6n I, II. III, IV. El curso será impartido por un equipo de 



mueat1·us formado por especialistas en lingüísticti. y estil!'sticu, ~ 

deml!s de traductores profesionales; yu que el curso será eminente

mente pr!Íctico, el alumno pasará de lu consideración de problemus 

espec!'ficos a su discusión generulizada 1 y rinalmente al estudio de 

los principios lingüísticos o estil!sticos pertinentes. Se dedica

rlÍ una tercera. parte del curso a prli'.cticas editoriales asignadas y 

a la traducción de materiales de inter~s pedagógico para la fncul

ta.d, bajo la supervisión de un consejero. 

11. Didáctica de las lenguas y literaturas extranjeras l, Il, 111 y IV. 

El equipo encargado del curso estará !'armado por maestros especi8.l,!. 

zados en metodología, lingüística, pedagog!a, psicología y sociolo

gía educativa. Se en:focarlt la prepnra.ción hacia prácticas 1 tanto 

dentro de J.u universidud como en escuelas e institutos de lenguas. 

Habrá una rela.ci6n estrecha entre el aspecto teórico y la experien

cia obtenida en las aulas. Como base comiln a los cuatro departamen

tos, los alumnos aprenderlin a enseñar el espaí'lol como segunda lengua 

o idioma extranjero. 

Todo alumno debe capacitarse tanto en la enseñanza del espaí'lol como 

en la de unu de las cuatro lenguas estudiadas en Letras Modernas. 

Se justifica esta medida no solamente por razones teóricas como tam

bién por las oportunidades profesional.es que ofrece a los egresados. 

III. Jnvestigac i6n Literaria. y Lingiiística. 

a) •recrías Literarias I y II. Se estudiarfi. el desarrollo de teo

rías literarias desde Platón hasta nuestros tiempos. Se consid~ 

rara la relación que existe entre J.as diversas teorías litera

rias y las condiciones históricas y social.es dentro de J.as que 

rueron formuladas, así como J.os v!ncul.os existentes entre estas 

teor!as y la est~tica general. Se comparar!n las corrientes ac

tuales y se intentarfi. descubrir las infl.uencias ejercidas por J.a 



teoría en las prácticas críticas, 

b) Metodología de la Cr!tica I y II. Se utilizarlin procedimientos 

lingüísticos en el estudio de textos literarios. Los alumnos S!!,. 

r'" introducidos a las corrientes actuales de la estilística y 

emplearán en sus practicas dirigidas diversas t~cnicas. 

c) Seminario de Investigaci~n Literaria o Lingüística I l-2 y II l-

2. El alumno trabajará en investigar problemas de su inter~s. y 

podrá preparar los resultados para su publicaci6n como tesis o 

ensayo crítico. 

En esta área, la enseñanza será por equipo y se asignará un con

sejero a cada alumno. Puesto que el objeto es encauzar al alum

no hacia un campo de actividad especírico, es de suma importan

cia establecer y mantener un nlto nivel de estudios. 

7.6 AREA DE MATERIAS OPTATIVAS. 

Estas materias son de dos tipos: Seminarios y cursos que orrece la 

Coordinaci6n, o en ciertos casos, alg\Ín otro departamento, con el rin de 

complementar los estudios propios de cada disciplina y las materias toma

das de otros planes de estudio de distintos colegios. 



SEMES clave 
rllE 

1 

2907 
2931 

5 2935 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA 

MODERNAS (LETRAS INGLESAS) DEL ~O DE 1974 

MATERIA 

MATERIA M A T E R I A 

MATERIA M A T E R I A 
LENGUA EXTRANJERA V fTNr..v) 
HIST.LIT.III ING.l!REST.Y S. 
XVIII J 
HIST.LIT.IV ING.l(ISAB.y JAC 
OPTATIVA 
OPTATIVA la esco~er una seafn 
esuecialización. Ver ho.1a de 
de optativas.) 
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MA'l'ERlAS O P T A T I V A S 

-~ 

CLAVE MA'l'ERIA CLAVE MA'l'EHIA 

nP'l'ATIVA~' 8"'"-""' L'"Pl"l"'TAT.T'7Af"'Tn111 
A PAR'l'IH 1lEL QUIN'l'O s::::...~ "" li'T 

!ALUMNO PUEDE OP'l'AH POR F.8PEl"TAT.T'71\R 
>3E EN: 

A) mo11mT('CTON 
B) DIDACTICA DE LAS LENGtrAq 
C) LITERA'l'URA 

3EGUN LA ESPECIALIZACION ET.Rr,rnA li'T 
11.LUMNO OBLIGATORIAMEN'l'E DEBE LLEVAR 
UNA OP'l'ATIVA DE LAS SIGIJT!i'Wl'li'8 ~O 
IDOS. EN EL CASO DE QUE HAYA SELEC-
~IONADO LA OPCION C) LITERATURA) • 

QUINTO SEMESTRE SEXTO ;:; •J;IJ;' 

2873 bPCION A) TRADUCCION I 2876 OPCION A) TRADUCCION II 
2874 bPCION B) DID. LENG. y LIT. I 2877 OPCION B) DID. LENG. Y LI'l'. JI 
2872 bPCION C) 'l'EORIA LITERA.RIA I 2878 OPCION C) TEORIA LI'l'EHARIA TI 
2875 PPCION C) SEM.DE INV. LITERARIA I-l 2879 OPCION C) SEM.DE TNV .LJTERAHJA 1-2 

tlli'P'l'TMn s """ OCTAVO SF.MES'l'RF. 

2880 DPCION A) TRADUCCION III 2884 1 OPCION A) TRAD!JCCION IV 
?AA1 hDI"' TON R) nTn T,F.Nr. y T.T'P TTT ?AA5 ·~· "" Bl nrn. T.T<~NG Y T.l:'l' IV 
2882 bPCION C) METODOL.DE LA CRITICA I 2886 OPCION C) METODOL.DE LA CRI'l'lCA II 
2883 OPCION C) SEM.DE INV.LITERARIA II-l 2887 OPCION C)SEM.DE INV.LIT. II-2 
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CLAVE MATERIA CLAVE MA 'l' E R 1 A 

04QS INTROD_ A T 11 LT'l'. A T '"'" 1\111 A 1 o4qf; INTROD A LA r l'l' J\T.l•'MllNA ::> 
0500 IN'l'ROD. A LA LIT. FRANCESA l nc;n1 TWrRnn A T.A T.T'l' l"l<llNl'[o'.~',A ::> 
0504 lN'l'ROD. A LA LIT. INGLESA l 0505 INTROD. A LA LI'l'. 1 NGLE:jJ\ :~ 

0506 IN'l'HOJ1. A LA LIT. ITALIANA 1 0'>07 TN'l'RrlD f1 l .A LT'l'. l 'l'JIT.T /\NI\ 2 
050Q lN'l'ROD. A LA LIT .T J\Pl1N""" 11 l O"il O 1TN'l'ROn A T .A LT'I' J JI 1 '\ lNl•'•~I\ 2 
075;~ RED. Y COMP. EN INGLES l 07H"l l~T~n Y r.OMP l~N TNr.IY•; " 
086q C:1"M n1,• 1.1"1\!o':llll TNr!T1"QI\ 1 ''!'170 81•'.M nF. P•~NC:llA 1 Nr. T.!•'",/\ ., 
20.10 C.M. DE HUl'l'. DE LA CULT. ING. 2011 C.M. DE HIS'l'. DE LA CUL'l'. NOR'l'EAM. 
2022 l!IST. DE LA CULT.ING. Y NORTEAM. l 2023 HIS'r. DE LA CUL'l'. lNG. y NORTEAM 2 
2048 LECTURAS DIRIGIDAS (EN INGLES) l 2049 LECT. DIRIGIDA~; (EN lNGLl~S l 2 
2112 SEM. DE TRAD. (JAPONES) 
2210 TALLEH DE LECTURA (INGLES) 
223.l SEM. DE LIT. NORTEAM. l 2232 SEM. DE LI'l'. NORTEAf.I. 2 
2237 SEM. DE TEORIA Y CRIT. LIT. l 2238 SEM. DE 'l'EORIA y CRI'l'. LI'l'. 2 
2554 CURSO DE HED. EN ESPAÑOL l 2555 CURSO DE RED. EN I~:'J'ANOL :2 
2556 LlNG. APLIC.A LA ENS.DE 2us.LENG. l 2557 LING.APLIC.A LA EN~ . DE 2us . LENG. 2 
2558 l'HEP. DE MAT. Y EVAL. l 2559 PREP. DE MAT. y EVAL. 2 
2969 LITEHATURA Y AR'l'E l 2970 LITERATURA Y ARTE 2 
2971 FONETI CA ARTI CULA'l'ORIA l 2972 FONETICA ARTICULATOHIA 2 

2873 FUENTES BIBLIOGRAFICAS l 2974 FUENTES Bll~LIOGRAFlCAS 2 
2979 SEM. DE LINGUISTICA l 2Q80 SEM. DE LINGllTR'l' 1 r.A 2 

SEMINARIOS DE LITERATURA 

2977 SEM. DE LIT. ING. I-l 180-::i IRF.M. nF. T.T'l'. 1:NG I-2 
2978 SEM. DE LIT. ING. II-l 1894 SEM. DE LIT. ING. 11-2 
2246 SEM. DE LIT. ING. III-l 18QS SEM. DE LIT. ING. J T1-2 
2247 SEM. DE LIT. ING. IV-1 1896 SEM. DE LIT. ING. IV-2 
2248 SEM. DE LI'r. ING. V-l 1897 SEM. DE LIT. ING. V-2 

' 
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3.3.2 ANALlSlS DE LOS ELEMEN'l'OS SECUNDARIOS DEL CURHICULO 

o. Da.tos gcneru.les del currículo. 

Un i vers i du.d o Instituci6n educativa: Universidad Nacional Aut.Snoma de México 

f"ucultu<.i: Filosot":ía il. Letras 

Colegio: Letras 

Carrera: Lene¡ua :l. Literatura Modernas (Letras Inglesas) 

Nivel: Licenciatura ( Erot"esional universitario) 

Fecha del currículo: 19711 
Pecha del análisis: l987 

Otros datos: 

INFORMAClON REQUERIDA 
SI NO c o M EN 'l' AR l o ., 

( l'tm tos .de análisis) "' 

lEl cur1·ículo contiene los Los contenidos y los objetivos existen; 
dos elementos centrales: sin embargo, el al lUllilO desconoce los 
objetivos y conteni<tos? X objetivos. 

lSe menciona si hay un pers~ 
nal a cargo del análisis C_!:! 
rricular? X 

lSe aclara quien puede par-
ticipar en el anfilisis cu-
rricular? X 

¿El alumno tiene derecho a 
participar en el mejoramie.!!_ 
to del CUJ;'rÍculo X 

lSe cita la frecuencia con 
que el an'1isis curricular 
se lleva a cabo? X 
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INfORMAClON HEq,UERIDA SI NO e o ME N T AH I o s (Puntos de anfilisis) 

¿Existe un archivo que con-
tenga los datos sour<! los 
currículos anteriores'? X 

l.Hay análisis curriculares 
y datos sobre el. estudio 
de J.os currículos anterio-
res? X 

i.Se cuenta con un J.ocal. 
adaptado para J.a comisi6n 
coordinadora del análisis 
curricular? X 

¿se menciona la J.ocalizaci5n 
del lugar? X 

¿se cita el. papel del. maes-
tro en el a.nál.isis curri-
cular? X 



COMENTARIOS GENERALES AL ANALISIS DE LOS 
ELEMENTOS SECUNDARIOS DEL CURRICULO 

176 

En cuanto a los elementos secundarios del curr!culo (lugar donde se 

realiza., pe1•sonal a cargo del an'1isis y cuándo se lleva a callo) no exi~te 

ningGn comentario, ni menci6n a ellos. 
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3. 3. 3 ANALISIS DE LOS ELEMENTOS PRIMARIOS DEL CURRICULO 

ANALISI8 DE LAS NECESIDADES 

lNFORMAClON REQUERIDA 
(Puntos de an~isis) 

¿~~e ser1uJu. el ideal educativo 
de la institución educativa? 

ise conocen los valores, us
piraciones y motivos del a
lumno? 

¿~e conocen los conocimientos 
ya udquiridos y las capaci
dades del estudiante? 

ise sabe de la edad y escola
ridad de los estudiantes ha
cia los cuales est~ dirigi
do el currículo? 

SI 

X 

X 

X 

X 

NO C O M E N T A R l O S 

" .•. impartir educación superior para for
mar profesionistas, investigndores, pro
fesores universitarios y té!cnicos útiles 
a la sociedad; organizar y realizar in
vestigaciones .•. y extender, con la mayor 
amplitud posible, los beneficios de lu 
cultura". (1) 

El alumno busca un nivel socio-cul.tura.l 
m~s elevado. La profesión le ofrece un 
modus vivendis y lo capacita como miem
bro socialmente útil. 

El alumno ha adquirido conocimientos gen~ 
rales de la lengua inglesa y la literatu
ra, tanto en su educación primaria como 
en la secundaria y preparatoria. Las ca
pacidades de un estudiante que ha aproba
do satisfactoriamente lu preparatoria in
dican que el estudiante_ posee lu~1 hubil.i
dades mentales para cumplir con los ob
jetivos y contenidos de sus estudios. 

La edad var!a, pero el estudiante no es 
menor de diecisiete atlos, pues si hu ter 
minado la preparatoria ha tomado antes -
doce años de estudios corno mínimo. El 
promedio, en edad, del alumno que ingre
se a la carrera es entonces de diecisie
te a veinte años, si nos guiamos por 
nuestro sistema nacional de estudios: 
preprimaria (un año), primaria (seis a
t!os) , con una edad ml'.nima de seis aúos 
para ingresar; la secundaria (tres años) 
y la preparatoria {tres ai'los y en dos en 
algunos estados de la RepGblica Mexicana' 

(1) Ley Orgfu\ica y Estatuto General de la Universidad Nacional Aut5noma de M~xico 
M~xico, UNAM, l.980, p. 3. 



lNll'ORMACION REQUERIDA 
( l'untos ue anfi.lisis) 

LSe conoce el nivel socio
cultural de los estudiantes? 

LExisten int'luenciae socia.
les en relaci5n con la ins
titución? 

LLos va.lores sociales y la 
tradici6n influyen de algu
na manera en el currícul.o? 

La experiencia, las exigen
cias e ideas sociales ¿arec 
tan de alguna t'onna al cu--
rrículo? 

LAt'ectan estas inrluencias 
sociales al cu1·rícul.o y al 
alU11U10? Si es así Len qu~ 
grado? 

LSe conocen las necesidades 
que abordará el proresioni!!_ 
ta? 

SI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

NO 
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C O M E N T A R l O s 

La UNAM nunca ha sido una insti t,ue:i.Gn eli
tista¡ ello signií'ica que todus lus eluses 
sociales acuden a ellu, aunque se puede a
segurar que la mayoría. pertenece a 1.u cla
se media y be.Ja. El ni vcl cul turul es e1 
de los conocimientos mlquiriuos en prcpur~ 
toria. 

r,a UNAM se basa en un sistema econl'ímieo ba 
Jo para satisfacer así las llt>c:esidades de
una gran población como la de .Lu Ciudud de 
México. El crecimiento demográfico, el 
desempleo y la insuí'ieiencia de vivienda 
ha obligado a la Universidad u mantener sus 
cuotas y, por tanto a dirigí rse más hacia 
las clases media y baja. 

La tradici6n forza al estudiante a ir con
tra los cambios. La sociedad se basa en 
valores preestablecidos y difícilmente se 
aceptan los cambios y rei'ormas. 

La experiencia lleva al currículo hacia la 
madurez y la superaci6n¡ los vulores so
ciales la obligan a exigirse más y por en
de a superarse para satisfacer así las n~ 
cesidades sociales. 

Las refonnas y cambios del currículo se 
han detenido durante trece aiios. El creci
miento de la poblaci6n obliga a la Univer
sidad a crecer, o de otra i'orma, los luga
res para los estudiantes serían insu!'icien 
tes. Además se debe acondicionar al alum
no para que él mismo luche por los cambios 
y los detecte por sí mismo. 

Elaborar y redactar textos literarios, tr.!!:. 
bajar en el campo de la corrección de esti 
lo, la traducción, la transmisión de cono
cimientos, la plani1'icaci6n, investigación, 
integraci6n y organizaci6n de actividades 
enseñanza-aprendizaje, en la elaboraci5n 
de medios, instrumentos, control y evalua
ciSn de actividades de enseilanza-aprendi
zaje, etc., referentes a la lengua y la l.i 
teratura inglesa. 



lNFvHMAC lüN REQUER:LDA 
(Puntos de u.n!Ílit;is) 

¿se eonoce c.l ewnpo de trnl>u
jo del profesionista? 

¿Existe a.lguna utilidad que, 
como indiviuuo, el profesio 
nista aportaría a la socie:=
dad? 

&Se justifica la existenciu 
de la carrera? 

&Los profesionistas son acep
tados por lu sociedad como 
miembros útiles? 

¿Qué hace el profesionista 
en su ramo? ¿se conoce tal 
informa.ci611? 

SI 

X 

X 

X 

X 

X 

NO C O M E N T A R I O ~ 

El campo de la errneiiamm de lu lengua in
glesa y la. literatura e:.; l'l q1ie oi"reee 
mús posibilidades de tr11bu,j0, po:.;teri.>r
mente el de tra.ducci611 y por íiltimo el de 
los escritos literarios. 

El idioma inglés resulta impreu<~indible en 
nuestra sociedad cupitaliuta, que se mueve 
cuda vez mún en relucilín con c•.L idiomu in
gl~s. En el terreno cultural., .Lu literu.tu 
ra es una forma de expresión que mantiene
ª nuestro mundo por medio del conocimiento 
de la esteticidud de las pulabrus y satis
face a.l hombre en su nece:.;idad de conocPr 
y a.preciar el arte, necesidad riaiulogicu 
y psicológica de satisfacer la vista y ln 
estabilidad emocional del ser humano. 

Nuestra sociedad necesita individuos que 
cumplan con las funciones mene h'nu.das a
rriba. 

La sociedad los acepta como miembros titi
les por ser capitalista y hallarse influen 
ciada por los Estados Unidos, donde el in
gles se ha convertido en el idioma comer:=
cial; son necesarios los pro resores prepa 
rudos profesionalmente en el Úrea de la -
lengua y la literatura inglesa. 

El egresado cuenta con diversos campos de 
trabajo, tanto académicos como de investi 
gaci6n, en organismos nacionales o inter-: 
nacionales que requieren servicios de tri!: 
ducci6n en el idioma inglés; aunque se 
considera que la mayor parte de los egre
sados se dedican a la docencia (donde el 
crecimiento estudiantil aumenta las posi 
bilidades), tambi~n se pueden considerar 
las posibilidades en trabajos de tipo edi-_ 
torial, en redacci6n y correcci6n de esti-_ 

lo. ' 



lN1"0HMACION REQUERIDA 
(Puntos di;! auli.Lisis) 

¿Estlin bien def'inido.s las ac
tividades que realiza? 

¿Existe un cu.mpo de trabajo 
abierto dentro de la socie
dad en la que se vive? 

¿se define qué debe conocer el 
profesionista para realizar 
sus actividades? 

¿Las actividades se Justif'ican 
o fundamentan como parte de una 
prof'esi6n universitaria? 

SI 

X 

X 

X 

X 

NO 
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C O M E N T A R l O S 

Principalmente en estos tres campos: 
- Didáctica, 
- Traducciéín, y 
- Crl'.tica y creaciéín literaria. 

La necesidad de prof'esorcs de inglés 
y de literatura, de crfticos y de tru. 
ductores es latente en nuestra socie
dad. 

Los estudios basados en las necesida
des antes mencionadas deben enfocarse 
hacia el conocimiento u nivel prof'esio 
nal del idioma inglés, de la literatu-= 
ra inglesa , de la ensef\unza, de la 
traducciéín e interpretaciéín, as! como 
de la crS::tica y la creación literaria. 

Este trabajo debe desarrollarse a ni
vel prof'esional, porque hacen falta 
prof'esionistas en la ensezianza inglt!s 
para el nivel preparatoriano y univer 
sitario, lo mismo en la ense~anza de 
la Didlictica y la literatura. 'l'ambién 
existe la necesidad de traductores qüe 
realicen prof'esionalmente sus traduc
ciones, as! como intérpretes y crS::ti
cos literarios que desarrollen sus ca
pacidades en comunidad con otros estu 
diantes de igual.es aspiraciones. -
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COMENTARIOS GENERALES AL ANALISIS DE NECESIDADES 

La licenciatura de lengua y literatura Modernas (Letras Jnglesu.s) se 

Justifica por su necesidad social y cumple con los requisitos de todo estu

dio de nivel proí'esione.l., como se ve a través del análisis de necesidades. 

Por tanto, el Licenciado en Lengua y Literatura Modernas ( Lctro.s Inglesas) 

es el profesionista que conoce y di.funde la cultura inglesa, lo mismo que 

sus .formas de expresi6n ora.les y escritas, sobre todo a trav~s de sus escri 

tos literarios. Investiga la evolución y desarrollo de la literaturu. ingle

sa, realiza'traducciones, enseña dicha literatura y dicha lengua, y conoce 

a rondo la ronética, gram,tica y composici6n del mismo idioma. 

El licenciado en lengua y literatura Modernas (Letru.s Jnglesas) tie

ne Wl campo de trabajo tanto en el li.rea académica y de investigación, a.sí 

como en organismos nacionales e internacionales que requieren servicios de 

traducción en el idioma ingl~s. Se considera que la mayor parte de los e

gresados se dedican a la docencia, también conviene tomar en cuenta el tra 

bajo editorial., de redacci~n y corrección. 

El aspirante que desea ingresar a estos estudios debe haber concluí 

do el bachillerato del ¡rea de humanidades, y tener un conocimiento mínimo 

de la segunda lengua inglesa, que corresponde a los tres aíns de inglés en 

sus estudios de preparatoria. A su vez, el aspirante debe tener gusto por 

la lengua y la literatura, la lectura, la expresi6n oral y escrita, el de

seo por la transmisi6n de conocimientos, así como la aptitud para hacerlo. 
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3. 3.4 ANALISIS DE LOS OBJEI'IVOS 

INFORMACION REQUERIDA 
(Puntos de anrüisis) 

LSe establecen los prop6sitos 
y el fin p.ropuesto? 

LComunica de una manera clara 
y exacta al estudiante y a 
las personas interesadas en 
su aprendizaje, qué es lo que 
se pretende lograr? 

¿En el objetivo se enuncia la 
capacidad del alumno y no la 
del maestro? 

SI 

X 

NO 

X 

X 

C O M E N T A R l O S 

Ver las páginas donde se establecen 
dichos objetivos. (162-170) 

Existen objetivos por áreas que parecen 
aislados. Necesitan de una mayor cohe
si6n entre si; unirlos en un párrafo 
que especifique la existencia de un ob
jetivo general que se divida en áreas 
y sub,reas para su mayor comprensión. 

Se marca la capacidad del maestro para 
desarrollar la del alunmo, por ejemplo: 
"propiciar en el alumno ••• " 



INFORMACION REqUEHIDA 
( l'unto!3 de e,n'-1.iuis) 

¿La acci6n es un!voca, es 
decir, precisa que no tie!!. 
da hucia. varios significa.
dos? 

¿se marca. el nivel que se 
pretende alcanzar en el 
alUlllllO? 

¿El nivel de especificidad 
del objetivo se halla en 
funci6n de experiencias 
de aprendizaje o el grado 
de genera.lizaci5n de la 
conducta es el adecuado? 

¿se indican los niveles de 
precisi6n individual? 

¿se describen las condicio
nes de ejecuci~n? 

¿El objetivo está redactado 
en lenguaje claro, de mane
ra que los alumnc3 identif.!,. 
quen lo que se quiere de 
ellos? 

SI 

X 

NO 

X 

X 

X 

X 

X 
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COMENTARIOS 

Los verbos "brindar" y "propiciur", 
aparte de no referirse a la actitud 
del a.lUDll'lo, fallan por ser muy vagos 
y generales. 

El nivel se marca: l) "al nivel reque
rido por las materias acad~micas y de 
especialización"; 2) a.- "perfecciona 
miento en el manejo del idioma mater::
no" y b .- "brindar un marco de referen_ 
cia"; 3) "una preparación rigurosa"; y 
4) "rigurosa preparación profesional". 
Sin embargo, no se seilala en el verbo. 

El grado de generalización del objetivo 
es muy marcado. Se necesita especifi
cidad. los objetivos sólo anotan la ma
teria y no la razón, ni tampoco los me
dios. 

No se marca mediante qu~ condiciones, 
es decir, el c6mo se conducirá, ni en 
qu~ tiempo. 

E1 lenguaje est' bien redactado; sin 
embargo. no es claro y parece no es
tar dirigido al estudiante, quien de 
esta forma nunca sabr{ qu~ se quiere 
de ,l. 



INF01'MACION REQUERIDA 
(Puntos de an~lisis) 

Los objetivos. ¿se adaptan a 
las necesidades sociales? 

Los objetivos. ¿se adaptan a 
las expectativas del estudian
te? 

¿se utilizan en el objetivo 
las categor!as y conductas 
del dominio cognoscitivo de 
la taxonom!a de Bloom? 

¿cul\les son? 

¿se mencionan los medios por 
los ~ue se pretende lograr 
tales objetivos? 

:n 

X 

X 

X 

NO 

X 
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C O M E N T A R l O S 

Las necesidades social.es se concentran 
en la did~ctica, la traducci6n y la 
crftica literaria. Los objetivos sa
tis~acen estas ~reas. 

El estudiante busca ol aprendizaje del 
idioma ingl.~s y su desarrollo en el 
campo de la literatura. Los objetivos 
cumplen estas expectativas. 

En ninguno se toma en cuenta dicha 
categor!a. 

Se mencionan los contenidos por los 
cuales se lograrán los objetivos, y 
todos ellos se dirigen a satisracer
los. 
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COMENTARIOS GENERALES AL ANALISIS DE OBJE'rIVOG 

Los objetivos analizados presentan un buen planteamiento y, en gene

ral, se concentran en las necesidades y expectativas del estudiante; sin e!!!. 

bargo, se dirigen al educador y no al educando, ademlis de carecer de una 

buena organizaci~n. 

Estos objetivos estlin bien dirigidos en cuanto a contenido, pero fa

llan en la redacci6n relativa a su organizaci6n y no están hechos para que 

el alumno se entere qué se requiere de él. 
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3.3.5 ANALISIS DF.L CON'l'ENIOO CURRICULAR (1974) 

INFOHM.ACION REQUERIDA 
(Puntos de anal is is) SI NO e o ME N T A R I o ,, 

~· 

¿Hay exceso o falta de espa- Existe proporción y equilibrio en loa 
cio en el curr!culo? X di f'erentes semestres. 

ittay escasez de tewas? X Los temas parecen estar completos; sin 
embargo, í'alta un CUl°\30 sobre el idio-
ma ingl~s en los dos Últimos semestres. 

¿Existen conocimientos que no Todos l.os contenidos conll.evan conoci-
son pertinentes a la capacit~ mi en tos pertinentes a la capacitación 
ción profesional del alumno? X profesional. 

¿se cuenta con una secuencia Las materias presentan una progresión 
15gica en la progresión de lógica. La materia de Iniciación a .las 
materias? X investigaciones literarias debería lle-

varse en los primeros semestres por su 
utilidad para los cursos literarios pos-
~~~f~:f~:'...: E~--~~~E!-~p~e _ t~!:;r -~stos ~<¡>-
terarios. 

¿Existe una continuidad verti- Los cursos literarios si la llevan, ya 
cal,, es decir, las materias que se clasií'ican coní'orme a su dií'icul-
est~n clasi í'i cadas conforme a tad, del. presente (siglo XX) al pasado 
sus características o afini- (literatura medieval). 
dad entre ellas? X 

¿Hay una continuidad horizon- Los contenidos de cada semestre se au-
tal, es decir, existe una a- xilian entre si (tanto los relacionados 
t'inidad entre las dií'erentes con la l.engua como los de la l.iteratura) 
agrupaciones? X 

.. 



187 

INFORM.ACION RE~UEHlDA SI NO e o ME N 'l' A H 1 o <• 
(Puntos de anilisis) 

•) 

¿Existe equilibrio, es decir, Se centra en las ncces id.ades educu-
se ajusta a las necesidades cional.es que son la lengua y la li-
educacionales part i c1.U.ares de teratura inglesa, con sus especiali 
su momento? X dades en didáctica, traducción y -

cr!tica literaria. 

¿se tiene la proporci6n exacta Un 23% de los co11tcnidos se dedic.:a 
de cada tipo de asignatura P.!!:. a la l.engua y un 25%, a las materia::; 
ra servir a los objetivos? X académicas . Esto es muy poco. Cada 

una deber!a tomar por lo menos un 
25% y, de ser así, se podr:!a incluir 
una materia de inglés en los do::; Úl 
timos semestres. 

¿Hay una cantidad suficiente de En los fil.timos cuatro semestrt!s, a 
materias optativas? X través de materias optativas, se l~ 

gra que el alumno udquiera una esp!:., 
cialidad. 

¿Existe multiplicidad de mate- Todas las materias tienen una utili-
rias? "J. dad. Además, cinco o seis materias 

por semestre es un buen niímero. 

¿Existen materias de didáctica o Existe la especialidad de Didáctica 
pedagogía para los alumnos que que capa.cita al alumno en cuatro S!:., 
deseen impartir cátedras después mestres. 
de terminar sus estudios prof'e-
sionales? X 

l.Se cuenta con las operaciones Las materie,8 llevan una secuencia 
l6gicas o cronol.6gicas ne ces.!!:. lógica. 
rias? X 

l. Hay materias obligatorias y De veintid6s materias, sól.o seis 
optativas? ¿En qu~ proporción? X son optativas. 



lNFORMAClON REQUERIDA 
(Puntos de anlilisis) 

¿Existen por lo menos tres 
materias obligatorias re
lacionadas con la lengua 
inglesa.? 

¿se tienen por lo menos tres 
materias obligatorias rcla
cionadus con la literatura 
inglesa (y norteamericana)? 

¿Jluy materias relacionadas con 
la literatura en general? 

¿Existen materias relacionadas 
con la Lengua en general? 

¿Ha.y algunas otras materias 
que no hayan sido clasifi
cadas dentro de las anteri.2_ 
res? 

¿se realizan categor!as ade
cuadas en la clasificaci5n 
de materias? 

SI NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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C O M E N T A R I O S 

Jngl~s l al VI . 

(Cada nivel se lleva en un semeotre) 

Historia Literaria (Inglesa l a la VII) 

(Cada una de estas materias se cursa 
en dos semestres) 

Corrientes Generales de las Literatu
ras Hispánicas 
Anlilisis de Textos en español 
Iniciaci6n a las investigaciones li
terarias 

(Cada materia se cursa en dos semes
tres) 

Introducci6n a la lingüística 

(Dos semestres ) 

Cultura Europea 
Civilizaci6n Grecolatina 

(Cada materia se lleva en dos semes
tres) 

Se ofrecen los conocimientos b'5icos 
de l~ lengua, la civilizaci6n y la 
literatura, que dan bases s6lidas 
al. alumno para los cursos literarios. 



lNFül\MACION REQUERlDA 
(Puntos de an'lisis) 

¿~e limitan las materias al nGcleo 
f'undllmcnt!U que asegure la capa
ci taL· i:3n suf'iciente en los estu
dios generales y profesionales? 

isc Lh~ne Wla divisi6n en las ma
Lcrius por estudiar? 

iExisten especialidades dentro de 
la misma Licenciatura7 

¿'l'iene un valor y una clave cada 
materia? 

¿Los contenidos se relacionan con 
los objetivos? 

iLlenan lOs contenidos los objeti
vos sei'l.alados? 

SI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

NO C O M E N T A R I O O 

Se da importancia al idioma y a 
la literatura inglesa, que serEin 
la base para el desarrollo prof.!:_ 
sional del egresado. 

Ocho semestres: cinco materias en 
los dos primeros, siete en los 
dos segundos, cinco en los dos 
terceros, y seis en los dos G.lti
mos. 

Existen tres: 
A) Traducci6n. 
B) Did~ctica de la lengua. 
C) Literatura. 

Las materias tienen un valor en 
créditos que varía de cuatro a do 
ce de acuerdo a su importancia, -
es decir, según el número de ho
ras por semana en que se imparta 
la materia. Es decir, una mate
ria que vale cuatro créditos se 
imparte dos horas por semana. 

Los objetivos y los contenidos se 
relacionan ·por cuanto a que en wn 
bos se encuentran las mismas (rei's 
y todas llevan un f'in dirigido a 
las necesidades del estudiante, a 
saber, una buena capacitaci6n en 
las siguientes ~reas: inglés, lit~ 
ratura, didáctica, traducci6n y 
cr!tica literaria. 

En general, si, aunque hacen f'altE 
pequeñas ref'ormas para adaptar loE 
contenidos a los objetivos. 
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COMEN'l'ARIOS GENERALES AL ANALlSIS DEL CURRICULO DE 1974 

En los al.timos aiios. el desarrollo de los conocimientos lingüísticos 

y literarios ha hecho que las reformas hagan sentir su necesidad; asimismo, 

el creciente número de estudiantes que acuden a la universidad obliga a an~ 

.li:o;ur los contenidos y objetivos del curr!cu1o. 

La actividad del profesionista se ha definido en la enseñanza de la 

lengua inglesa y la literatura, la traducci6n y la creaci6n y crítica lite

raria. Los contenidos se han concentrado en ellas por su necesidad social, 

por lo que la lengua y la literatura inglesa son la columna vertebral de la 

<.!arrera. El egresado tiene. la posibiliJ.ad de obtener un trabajo profesional 

en estos campos específicos. Se da importancia al estudio de la lengua in

glesa como apoyo y base de las materias estrictamente académicas. 

Las materias presentan un orden fijo y lógico en el idioma ingl~s, 

desde W< nivel previo, udquirido en la preparatoria, hasta el profesional. 

La literatura se estudia desde la de nuestro siglo hasta la medieval; esto 

significa que lleva un orden cronológico acorde con la dificu1tad. 

El valor en créditos varía en cuatro, seis, diez y doce; según el 

número de horas semanales por materia; los cr~ditos equivalen al doble de 

horas semanales. El total de créditos es de 272 m~s treinta de tesis o 

quince de un examen general o profesional. 

Las materias llevan una seriaci6n. No se P.ueden cursar sin aprobar 

las que les anteceden. Cada materia tiene su clave y su número varía de 

cinco a siete por semestre, en un total de ocho semestres. 

imparte en dos, tres, cinco o seis horas por semana. 

Cada materia se 

Para ingresar a la carrera es necesario haber cursado el Bachillera-

to. El nivel profesionista se obtiene en cuatro afies y se denomina Licen

ciatura. en Lengua y Literatura Modernas (Letras Inglesas). Los requisitos 

para la titu1aci6n se resumen a una tesis o tesina y examen profesional gl,2_ 
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bul, servicio socia.l de seis meses a dos artoe, aprobar un idioma a nivel 

comprensi6n dif'erente al ingl~e y espaiiol, y cubrir los doscientos setentu 

crGditos que señala el curr!culo. 

Este ha sido el curr!culo más completo en cuanto a contenidos. Has

ta ahora se han producido grandes cambios, de los cuales lus modiI'icaciones 

más signi.ficativas e inovadoras se e.fectuaron en 1972, cuando se uctualiz6 

por Última vez para volver a modi.ficarse en 1974; f'ue entonces cuando se a

úadieron las especialidades, se aumentó el. nGmero de materias y se en.foca.

ron más hacia J.a J.engua y la literatura inglesa, pro.fesión que el alumno e

jerce al concJ.uir sus estudios. 

En 0nte análisis se ha encontrado que las necesidades del estudiante 

se dirigen primordialmente a la enseñanza de la lengua y la literatura in

glesa; y, sin embargo, el plan maestro sefiaJ.a que la materia de Didáctica 

prepara al. estudiante de esta carrera en el. campo de la ensei'lanza del espu

,101 como J.engua extranjera; por lo que, de ser as!, deben incluirse mate

rias relacionadas con el idioma español. 

El tiempo en que se lleva la carrera (8 semestres) concuerda con las 

necesidades y expectativas del alumno de esta carrera. Un mayor o menor 

lapso de tiempo causar!a que los intereses del alumno decayeran; además, en 

caso de que el tiempo sea ma\Y'or, se quitará importancia a J.os estudios de 

postgrado (maestría y doctorado). 

···'"e:. 
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3.3.6 RECONOCIMIENTO DE LAS FALLAS DEL CURRICULO 

INFORMACION REQUERIDA 
SI NO e OMEN'rAR I o s (PWltos de an~lisis) 

¿carece de alg(Ín elemento el Carece de in:fornmción sobre E'l a-
currículo? X n!il.isis curricul.ur (personal u 

cargo, J.uga.r y :frecuencia con que 
se realiza , etc. ) 

¿Deber!u ser incluido? X 

¿En qu~ grado es necesario? X 

¿Existen al.gunas nuevas nece-
sida.des debido a l.os cambios 
socia.les? X 

¿Han surgido algunas nuevas ne-
ces ida.des debido a las expec-
tativas del estudiante? X 

El. objetivo se encuentra en partes 
¿Hay fall.as en J.os objetivos? X a.isl.adas. El verbo o verbos del 

objetivo no se incl.uyen en la taxo 
nom!a de Bl.oom y no indican la ac:=-
cil5n del. alwnno. Los objetivos no 
indican el. tiempo ni por qu~ me-
dios se cumpl.irán l.os objetivos. 



lNFORMACION REQUERIDA 
(Puntos de an~isis) 

¿Existen t"al.Las en los contenidos? 

¿ l 'ueden corregirse esas f'alJ.as? 
¿En q_u~ f'orma? 

lSe deben realizar actualizaciones 
de J.as necesidades sociales y deJ. 
alumno? 

SI 

X 

X 

NO 

X 
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C O M E N T A R 1 O G 

No existen cursos del idioma in
glés en los dos Últimos semestres 
(al menos no son obligatorios). La 
materia de Iniciuci6n u las inveu
tiguciones liternrias ue cursa en 
el tercero y cuurto semestres, lo 
cual. representa una crtrga muy fuer 
te en estos semestres. Además, -
sirve a los cursos J.iterarios y do 
be estudiarse, por tanto, previa-
mente a J.os cursos J.iterarios. 

Unir eJ. objetivo en uno solo con 
sus áreas y sub-Úreas. El verbo 
deJ. objetivo debe encontrarse den
tro de la taxonoml'.a de BJ.oom y con 
tener la acción del aliunno, no lu
del maestro. Los objetivos deben 
indicar el tiempo y los medios por 
J.os cuales se cumplirá el objetivo 

Incluir dos cursos del idioma in
glés en el séptimo y octavo semes
tres. Acomodar la materia de Ini
ciación a las investigaciones li
terarias en los primeros dos semes 
tres, en lugar del tercero y cuar
to¡ esto ayudaría a equiJ.ibrar los 
primeros cuatro semestres con un 
total de seis materias cada uno. 

Las necesidades en la actualidad 
radican en la enseñanza del inglés 
y la literatura, ya que es aquí: 
donde el campo de trabajo se cen
tra un poco más¡ sin embargo, no 
se deben realizar actualizaciones 
en cuanto a hacer obligatoria es
ta especialidad, sino orientar a 
los alumnos a que escojan la espe
cialidad que realmente les perte
nezca conforme ti sus necesidades 
particulares. 
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COMENTARIOS GENERALES A LAS FALLAS DEL CURRICULO 

Los objetivos tienen ~al.las por cuanto no se dan a conocer al alumno, 

siendo ~ste el que aprenderá y quien está mlis interesado en saber en qué 

grado la carrera concuerda con sus aspiraciones. Esto se señala en el ver

bo mismo, dirigido al profesor y no al estudiante. 

En cuanto a los contenidos, las fallas radican en lu materia del i

dioma inglés, que no se contempla en los dos Gltimos semestres, así como en 

la materia de iniciaci6n a las investigaciones literarias, auxiliar para to 

dos los cursos literarios, por lo que deber!a llevarse en los primeros dos 

semestres como base para dichos cursos. 
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3.4 Conclusi6n y resuJ.tado de los análisis. 

En la primera parte de este cl:lpÍtulo se o.nul.izuron los cont.c11idos de 

di vers~s currículos de la carr.era de Lene;uu y Li tero.tura Modcrnan (Letras 

Inglesas) • y_, • áunque carecen de obJé't:Cv:os_,, u: er~V:és•7d~;• e~~~ Uno se. encb11tr6. 

un desn~~;olio• en el cual se ha i~ci~id~-·.,_•·•·;)t~-;~s~'-~b·~~e_,_··.~:rt.·_'._:_'.,'. ... º.~.-·.· .•. ·_h.:.:~~¡¿~~Vf&' ¿·~~.J!0~}·.· Es 
. • .. - - ' - - . ' ~:,. ;· ·. ', ·' ·.? .. [' .• ·~ 

te desarrollo· se .observa desde .el . ~i:~~i.~~i:'.g~;f:tIW~.~~;t~~-~~-.)J.~~I;~~~:_~~t~Bf;~.~~- ,en 

la literatura hispánica y no en la in~l~~·~; 11'i°~{d}~i :á~?Ú~f~·i( ~J~}s.R!'•,C:6nce!!_ 
tra en la li temtura inglesa y muy poco e11 ln h¿~ánic~.; Los ¿6~~~:riiJdb~ rt 
lacionados con el idioma inglés se incrementan paulatin~~rl;e 0~~-~it~Jlif;,iinan 
materias relucionadas con el latín y _el español. 

' •: '··o·':~· 

Más tarde, en 1974, se retli zan las Últimas modificaciones," ~e.<fiante 

las cuales aparecen especialidades dentro de la licenciatu;a.. llli'~~~·:>-nldacti:_ 

ca U.e la lengua y la literatura, 'l'raducci6n y Crítica literariá, y s\:l .r:eor-

ganizan los contenidos existentes. Por fortuna, se logró obtener,ifi:,fnfor-

mación sut'iciente de las Ílltimas modificaciones al currículo 'en el·<l-Ífi'cii'a:r 
·:~ -> ,-

l974, gracias a lo cual se pueden encontrar más facilmente las f'allt:l.s''.P~ra 

su correcci6n. 

Este desarrollo nos ha mostrado la historia y evolución de la carre.:.. 

ra de Lengua y Literatura Modernas (Letras Ingl.esas) y a través de ello se 

ha logrado una búsqueda por la superaci6n de la misma, dado el reconocimie_!l 

to de las fallas del currículo. 

El siguiente cuadro resume la in:formaci6n adquirida por medio del. a

nlil.isis curricular interno, y asimismo sirve como punto de comparación en 

relación de un currículo con otro; con el propósito de clarificar la evC:>1u-

ción de la carrera ~ue nos ocupa. 



&t:Xlc\.t! exceeo r:> r•l\.• de eepai:io •n c-1 currf..:ulof 

&:Jo ineliqen cc.111ucim1cnt.0:1 •Jenon u lu cap•cit.a..:iGn 
pro1"eeiom'l. del alumno'J 

U:.&i•te unfl 1u~"·ucncin 16Kicu en la pa·oJ~rcsi6n de 
aat.eriaef 

1111\.Y un& contiouid1ul ve!.-t.ic&l.¡ e• Jr"•ir, lnu mate
ria11 ... st.ln cln:1i ficndn:s contorw.e a su:> caract.:
rfutiC'all o arir.iJnJ7 

&t~xi:1\.._. una contin11i.ll\ll h...irizontal¡ cu decir. ~xi~ 
t.e una arinidaJ cntrt! Jau llifCorentc:J u.cruraciont:ÜT 

lt1P ticno equilibrio; ~~' <tecir. nr. h1" aJuatn.do a la• 
nrl•t·'1ido.dea cducaciontil~o ptlrt.it•ulnreo t'.'O nu mo111ent.07 

U.A proporci6n d~ caJa t.i¡10 d1' "•i~nu.tura es exacta 
y reaponde a loa obJct.iv\laf " 

lfo:,C:in\.c una cant.irl1ul i;uficientc de mat.eria• ºi'tati
vaaT 

&Ha,y mu..ltiplicidad de za.at.er(a,.T 

&Ce>ntt:eu materia.a Je didlctica o pedagogla. para lo• 
alumno• que de:>cen btpartir dit.cdr"a al teralnar 
aus eat.i.idios prorc.·:iionlll.esT 

¡ne cuent.a con la1' operacioneo 16gicaa o cronoHSgica•, 
nec-t'Jttriaat 

-· &H._,, -t.eri .. obligatoria• y optativa•! 

¡F.Jtiut.en ;ior lo meno• t.re• aatcria• obligat.oriaa 
rel•~ionada• con la lengua ingl1:>sa'l 

&ne ir1dican por lo menoe t.re• aaterias obligatoria• 
relacionad .. co·. 14 lit.eratura inglesa y nort.eame
ric•na1 

&Cuenta con mat.erilll' relacionada• con la literatura 
en s:ener&lT 

&Existen ale:unaa ot.rtu• materi .. s no claai ticadaa 
dentro de las anterioroeT 

Uic realizan categori .. adecuadas en la claaifica
ci6n de aat.eriaef 

&Exi&te un orden en .las materia• de eat.udioT 

&Se concentran laa materia• al nGc.leo tundament.&l 
q,u• asegure una capcu:itncit!in auricient.e en loe 
••tudioa generales y profesiono..le9'l 

&Hq una d.iviai6n en laa materia• de e11tudJ.ot 

&Exieten ••peci&J.ida.;tea dentro de la •h•a Licen
ciat.uraT 

&Be da un valor a cada ••ter ia T 

&Lo• contenidos •• relacion!\P con loa obJatiYO•f 

& Loo cont.enldoa oa.t.io facen lou obJttt.i. voa eeftalad.oa T 

CllAnno C'OMl'Al<ATIVll ~P.l. ArlA1:1:: 1.; CUllRICUl.All 
IN'rt'flNO (CON'n:N100::) •o D 
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IV. e o N e L u s l o NE s 

En este trabajo se presentan la historia y evoluci6n de la. currerade 

Lengun. y Literatura Modernas (Letras Inglesas). En el primer capítulo Ele 

come11tn lu presencia de las letras• desde los orígenes de la UNAM ( denbmi:-

nada Heal y Pontií'icia Universidad de México) hasta nuestros días; en esta 

historiu, la Escuela de Al tos Estudios (ahora Facultad de Filot>o!'Ía y L~-

tras) ha. desempeílo.do un des t. a.cado papel. Este desarrollo permi ti6 lu. •ere.!:.> 

ci6n O.e una carrera en 1939 • a la cual se ha dedicado este trabajo. EnCe1. 

segui1do capítulo se establecen bases te6ricas para el an!í.lisis interno de 

los currículos (planes de estudio) de dicha carrera, en su luchu por alean. 

zar .la madurez y la superaci6n. Así, el tercer capítulo se dedica. u mos-

tru.r que las bases te6ricas presentadas pueden utilizarse en la práctica, 

por lo cual se muestra una forma de a.plicaci6n. Este capítulo trata de.la 

evoluci6n de la carrera a través de sus diferentes currículos, pues en ca-

da uno de ellos se observa una fase de su e'voluci6n, la bi'.isqueda de su su-

peraci6n y el mejoramiento de la carrera. 

Enseguida se presenta un reconocimiento de fallas del currículo a.e-

tual, con el af'án de apoyar una vez más la 1'\isqueda de su mejoramiento. 

Dichas fallas se detectan con base en el an6.J.isis curricular interno. 

4.1 Reconocimiento de las fallas del currículo actual y propuesta de mejo
ras desde el punto de vista del an'1isis curricular interno. 

El currículo actual se someti6 a un an6.lisis curricular por Última 

vez en 1974, y desde el punto de vista de los resultados obtenidos en el~ 

nglisis curricular interno necesita mejoras, en cuanto a: 

4.1.l Los elementos secundarios del currículo. 

l. Persona:L a cargo del currículo. El alumno debe conocer qué tipo 

de personal se ocupa del análisis curricular para así saber a 
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4.1.2 Los obJetivos. 

l. Ha.y desorganizaci6n en los obJetivos general.es del curr!culo. Los 

objetivos gener!iles se dividen en áreas, pel·o carecen de correla-

ci6n. Se debe recordar que la carrera es una sola, con un solo ob 

Jetivo que puede dividirse pero que presenta puntos de uni6n. 

u) El objetivo aparece por áreas que parecen aisladas. Es necesu-

rio mostrar la coherencia entre estos elementos; es decir, pre-

sentar un objetivo general con sus divisiones. 

b) Debe seftalarse la capacidad o desarrollo del al1unno en cuanto a 

ciertas habilidades, no las del maestro. 

e) Los verbos deben de ser más precisos para marcar el nivel que se 

pretende alcanzar, de acuerdo con la clasif'icaci6n de objetivos. 

d) No se menciona en qué rorma se conducirá la ·carrera, ni en qu~ 

tiempo. 

e) Los objetivos no se elaboraron para que solamente el maestro se 

entere de ellos, ni para que los utilice s6lo como guía; los ob-

jetivos deben servir más bien a ambos, maestro y alumno (quien 

es el príncipal a.rectado para que sepa qu~ se requiere de él). 

2. En los objetivos debe de tomarse en cuenta: el ideal. educativo de 

la UNAM misma (":rormar pro:resionistas"), as! como los objetivos de 

la Facultad de Filosof'Ía y Letras, que se derivan de los anteriores 

y que son: 

Ensenar dentro de las diversas corrientes del pensamie!!_ 
to, la f'ilosor!a, la historia, las letras, la pedagog!a, 
los estudios latinoamericanos, la geogra:r!a y la bibli.!:!_ 
tecología, tanto en el nivel licenciatura como en el de 
posgrado. 

Formar en estas disciplinas, profesores de enseñanza m~ 
dia y superior y pro:resionales de alto nivel. 

Impulsar la investigaci6n en las distintas áreas que en 
la Facultad se cultivan, particularmente en los niveles 
de maestr!a y doctorado. 
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IV. e o Ne L u s I o N Es 

En este trabe.Jo se presentan la historia y evol.ución de la currera de 

Lengut1. y Literatura Modernus (Letras Ingl.esas). En el. primer capítulo se 

comeutu lu presencia ~e l.~s letras, desde los orígenes de la UNAM (denomi-

nada Heal. y Pontificia Universidad de M¡;xico) hasta nuestros días; en estu 

historia, lu Escuela de.Altos Estudios (ahora Facultad de Filosofía y Le~ 

tras) ha desempeiiudo un destacado papel.. Este desarrollo permitió la cr,e~ 

ción de una currera en 1939, a la cual se ha dedicado este trabajo. En'el 

segundo capítulo se establecen bases teóricas para el anlílisis interno ~~:---

los currículos (planes de estudio) de dicha carrera, en su luchu por.alean. 

zar la mu.durez y la superación. Así, el tercer capítulo se dedica. u_mos-

trnr que lus buses te6ricas presentadas pueden utilizarse en la práctica, 

por lo cual se muestra una forma de aplicación. Este capítulo trata de la 

evoluci6n de la carrera a través de sus diferentes currículos, pues enea-:-

da uno de ellos se observa una fase de su e·volucié5n, la búsqueda de su su-

peraci6n y el mejoramiento de la carrera. 

Enseguida se presenta un reconocimiento de fallas del currículo ac-

t.ual, con el af'án de apoyar una vez más la btisqueda de su mejoramiento. 

Dichas fallas se detectan con base en el análisis curricular interno. 

4.1 Reconocimiento de las fallas del currículo actual y propuesta de mejo
ras desde el punto de vista del an'1.isis curricular interno. 

El currículo actual se someti6 a un análisis curricular por Última. 

vez en 1974, y desde el punto de vista de los resultados obtenidos en el a 

nl!Llisis curricular interno necesita mejoras, en cuanto a: 

4.1.1 L::>s elementos secundarios del currículo. 

l. Personal. a cargo del currículo. El alumno debe conocer qu~ tipo 

de personal se ocupa del análisis curricular para así saber a 



quil?n dirigirse en caso de alguna duda o de querer realizur ulg(Ú1 

tipo de conuulta o comentario. 

2. Participnci5n del alumno en el mejoramiento continuo del .:urr!culo. 

En este trabajo se ha mencionado que el más directwnente relaé'fona 

do con el curr!culo es el estuJ.iante • y, aunque ~l no lo scp·a: ~'; ~i~ 

ne derecho u participar en su mejoramiento continuo, por se'r. ci. ú

nico y principal beneficiado de los conocimientos que conticn.;:; . 

Al igual que los maestros, los estudiantes tienen derecho u p1;opo!:_ 
~ . ' .- ·~ . . . . 

ci.ona.1· sus comentarios y opini6n sobre el currículo. 

3. Con qu;r; :rrecuencia se lleva a cabo el análisis curricular. El a-' 

lumno debe conocer el espacio de tiempo en que se analiza. el currí 

culo para que, si él encuentra cualquier irregularidad, de alguna 

forma se force a. los encargados a realizar su análisis con cierta 

frecuencia y no se deje a la desidia; asimismo , indicar su prÓXi.ma 

fechu de realizaci6n. 

4. Qué lugar existe para la realizaci6n del análisis. 

tro deben hallarse informados sobre el lugar al cual pueden c1iri-
girse. 

Por tanto, se sugiere presentar estos elementos concisa y brevemente 

en el currículo como una nota al final de los contenidos. El siguiente es 

un ejemplo de c6mo hacerlo: "Los alumnos y maestros interesados en propor-

cionar comentarios, dudas o sugerencias sobre este currículo, pueden diri-

girse a la coordinaci6n de Letras Modernas, con el profesor X, encargado 

directo del anlilisis curricular de esta carrera. Dicho análisis se reali-

za cada cuatro años y la pr!Sxima fecha es para el. año X." Estas líneas 

contienen los siguientes elementos: participaci!Sn a alumno-maestro, lugar, 

personal a cargo, frecuencia con que se realiza el an'1.isis curricular y 

la techa de su pr!Sxima realizaci!Sn. 
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4.1.2 Los ouJetivos. 

l. !lay desorganizaci6n en los objetivos genera1es del currículo. Los 

objetivos generu.les se dividen en áreas, pero carecen de correla-

ci6n. Se debe recordar que 1a carrera. es una sola, con tm solo oE._ 

Jetivo que puede dividirse pero que presenta puntos de uni6n. 

o.) El objetivo aparece por áreas que parecen aisladas. Es neceso.-

rio mostrar la coherencia entre estos elementos; es decir, pre-

sentar un objetivo general con sus divisiones. 

b) Debe señalarse la capacidad o desarrollo del al1unno en cuanto a 

ciertas habilidades, no las del maestro. 

c) Los verbos deben de ser más precisos para marcar el nivel que se 

pretende alcanzar, de acuerdo con la clasificación de objetivos. 

d) No se menciona en qué rorma se conducir!i l.a•carrera, ni en qué 

tiempo. 

e) Los objetivos no se elaboraron para que solamente el. maestro se 

entere de ellos, ni para que l.os utilice sÓl.o como guía; l.os ob-

jetivos deben servir más bien a ambos, maestro y alumno (quien 

es el. principal a.rectado para que sepa qué se requiere de ~l.). 

2. En l.os objetivos debe de tomarse en cuenta: el. idea1 educativo de 

l.a UNAM misma ( "rormar pro:fesionistas") • as! como l.os objetivos de 

l.a Facultad de Fil.oso:fÍa y Letras, que se derivan del.os anteriores 

y que son: 

Ensenar dentro de las diversas corrientes del. pensamien 
to, l.a :fil.osof!a, la historia, l.as l.etras, l.a pedagog!a, 
los estudios l.atinoamericanos, l.a geogra:f!a y l.a bibl.i9_ 
tecología, tanto en el. nivel l.icenciatura como en el. de 
posg;rado. 

Forme.r en estas discipl.inas, pro:fesores de enseñanza me 
dia y superior y profesional.es de al.to nivel.. 

Impulsar la investigacitln en l.as distintas áreas que en 
l.a Facultad se cultivan, particul.armente en l.os niveles 
de maestr!a y doctorado. 



Di1'undir los resu.ltados de1 trabajo acad~mico de los 
miembros de 1a Facultad, mediante publicaciones, ciclos 
de conrerencias. cursos y cursillos extracurriculares, 
congresos, etc. 
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Por ende, con base en los elementos que se presentan en los cap!tulos 

segundo y tercero de este trabajo, en relaci6n con los objetivos, se prop~ 

ne que el objetivo general se incluya en el curr!culo que por escrito se 

entregue al alumno y que se reorganice de la siguiente manera: 

El alumno recopilará una base s6lida de conocimientos y apoyará su de 

sarrollo creativo y cr!tico en un per!odo de ocho semestres mediante el a-

prendizaje de cada una de las siguientes áreas: 

a) Area de Lengua. El alumno dominará la lengua extranjera como ins-

trumento para su desarrollo profesional y base para los cursos li-

terarios y de su especializaci6n. 

b) Area de materias básicas. El alumno superará el manejo del idioma 

materno y adquirirá un marco de rererencia intelectual de carácter 

rormativo e inter~s por la literatura, as! como un nivel adecuado 

de discusión acad~mica. 

c) Area de materias acad~micas. El alumno sustentará su preparaci6n 

proresional en los estudios de la literatura inglesa cuyos textos 

se estudian en la lengua original. 

d) Area de especialidades. El alumno apoyará su preparaci6n profesi.Q. 

nal en una de estas tres especialidades: 

I. Didáctica. 

II. Traducci6n. 

III. Investigaci6n Literaria y Lingüfstica. 

En las dos primeras se ofrece un diploma que certifique el haber 

cursado y aprobado el área de eapecializaci6n. 

e) Area de materias optativas. El alumno adquirirá conocimientos re

lacionados con la carrera, con opci6n de escoger los que crea Gti-



les e interesantes como parte de su formaci~n .profesional. 
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Estos 

cursos pueden tomarse de los que ofrece la coordinaci6n o de los 

planes de estudios de otros colegios. 

Los objetivos deben ser presentados al estudiante para que conozca lo 

que ·se espera de ~l en su formaci6n y capacitación profesional. 

4 .1. 3 Los .contenidos. 

l. Como se ha mostrado en esta tesis, la carrera se cre6 en 1939; en

tonces se form6 en su mayor!a con materias tomadas de la carrera 

de Letras Hispánicas. A través de cada uno de los cambios presen

tados se buscó encontrar una soluci6n a los problemas de alumnos, 

maestros y todos los directamente encargados de la carrera. 

A travl!!s del tiempo en que se han formado estudiantes de la Lengua ; 

y Literatura Inglesa en nuestra Facultad, ha podido encontrarse que 

existe una gama sumamente amplia de contenidos que es necesario a

bordar. Entre ellos se cuentan: 

Los referentes a la lengua inglesa; 

Los referentes a la literatura inglesa; 

Los referentes a la literatura en general; 

Los referentes a la lengua en general; 

Las especialidades. 

2. Todos capacitar!n al alumno para un buen desarrollo profesional. 

El problema por resolver es la manera de darles cohesión y una se

cuencia. Entre los elementos fallidos que deber!an reestructurar

se se observa que: 

a) Los dos l'.iltimos semestres carecen de un curso referente al idi.<2,. 

ma ingl~s. La importancia de su aprendizaje se encuentra por 

principio en la definición misma de los objetivos; el ingl~s es 

base de la profesi6n, puesto que da por s! mismo una forma de 



202 

vida al prot'esionista, y es imprescindible en los cursoi; literJ; 

rios, Por tanto, el idioma ingl~s es lu colunurn vcrtebru.1 de 

estos estudios universitarios, y debe otorg,rsele una cuLegoría 

casi paralela a la de la literatura, por lo que debe runpliurse 

hasta los dos Últimos semestres. Puede suplir a alguna optati

va. En caso de que exceda el número de cr~ditos, puede dismi

nuirse su valor en créditos, es decir, de diez u ocho,· o de o

tra rorma, incrementar el número de créditos de la carrera. 

b) La materia de Iniciación a las investigaciones Literarias debe 

llevarse en los dos primeros semestres, pues cimenta los cursos 

literarios que se inician a par.tir del tercer semestre. Ademlís, 

existe la ventaja de lograr una nivelación en cuanto al número 

de materias, pues de esta manera se llevar!an un total de seis 

materias por semestre y no cinco en los dos primeros y siete en 

los dos segundos. 

3, Algunos contenidos parecen t'uera.de lugar o desligados de unu ~rea 

a otra. Aparentemente carecen de uni6n entre las ~reas de conteni 

dos, por lo cual es necesario: 

a} Dar el meJor uso a las materias relacionadas con la lengua y la 

literatura, para que sirvan como base de los cursos literarios, 

buscar su mejor colocación y vincularles. Es necesario incluso 

abrir un curso de redacción y composici6n en Espaf~l. 

b) Deben enratizarse los cursos de Lengua y Literatura Inglesa, 

por ser las que dar~ la proresión a..l egresado. 

c) Acomodar las especialidades, de manera que el alumno pueda sele~ 

cionar una de ellas y se desenvuelva en el campo que m's le con

venga: 

Enseiianza de la Lengua y la Literatura Inglesa; 

Traducción; 
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- Teor!a Literaria. 

d) Debería darse un curso de redacción y COll\POBici~n en inglés, o

bligatorios, por servir como practica y auxiliar de los cursos 

literarios. 

e) Enratiza.r que, a través de la existencia de la carrera., las 

principales ocupaciones de los egresados siempre han sido la en. 

sefianza de la lengua y la literatura, y que posteriormente se 

wnplio a la traduccil5n y a la teoría literaria. De cualquier 

manera, todas se ligan con la literatura inglesa, son parte de 

la carrera misma, y deben seguir siendo parte de esta carrera 

universitaria en un período de ocho semestres. 

'l'odos estos elementos se someten a consideracil5n para las posibles r~ 

rormus del currículo. Son propuestas que pueden ser tomadas en cuenta por 

la Comisil5n Coordinadora del análisis curricular de la carrera. de Lengua y 

Li tero.tura Modernas (Letras Inglesas). Tod?s los que se interesen en con~ 

cer la historia y evolucil5n de esta carrera pueden encontrar en ellas una 

f'uente de inf'onna.ción sobre los cambios miÍ.s importantes que se han dado a 

través de los auos. Es importante anotar tllla vez más que la realizaci6n 

de las propuestas de cambios se hizo con base en el criterio del análisis 

curricular interno. Sin embargo, la inf'ormacil5n contenida en este trabajo 

debe enriquecerse y combinarse con el an!lisis curricular externo, además 

de reunir a alumnos y maestros por medio de una Comisil5n Coordinadora del 

análisis curricular de la carrera de Lengua y Literatura Modernas (Letras 

Inglesas) para buscar las f'allas del currículo, por ser quienes están en 

contacto con el currículo, además de que se adquiere una lluvia de ideas; 

las cue,l.es pueden considerarse desde el punto de vista interno. Si se de~ 

tina un local para el trabajo de esta Comisil5n, será m's fácil recibir las 

opiniones de alumnos y maestros; si esto se hace del conocimiento del al'll!!. 

no, se sentir' más identif'icado con sus estudios, y, por tanto, sabrá con 
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mayor certezu. si sus ideales concuerdan con .los objetivos de la carrerit u

niversitu.ria que le proporcionarti una profesH5n. Por ende, se evitaría. 

hast,a cierto punto la desercH5n y auxiliar!a a la guía de carreras pura. que 

contenga in1'ormación completa. 

Los elementos aquí presentados demuei:;tran la existencia de lu curreru 

w1iversituria de Lengua y Literatura Modernas (Letras Inglesas) a trav~s 

del tiempo, y que las Letras han constituido una necesidad social de nues

tro país. Est0 se ha dejado sentir desde la aparición de lu Universidad 

en el siglo XVI y la historia. y la evolución de la carrera de Lengua y Li

teratura Modernas (Letras Inglesas) aqu! presentadas, pretende la divl,llga

ción y superación de la misma; para entender sus tropiezos, cuidas y acie!:_ 

tos a trav~s de su vida, principalmente para que sea conocido por todos 

los que se interesan en ella, y por la superación de la Universidad misma. 

A.l haber pro1'esionistas responsables y mejor capacitados• podrá darse la 

superación, así como el crecimiento cultural y económico de nuestro pafs. 
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